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DEJAR UNA
BUENA IMPRESIÓN
ES IMPORTANTE

Si en la vida cotidiana dejar

una buena impresión es
importante, en computa-
ción lo es aún más puesto
que por su sofisticada tec-

nología y su multiplicidad

de uso, se requiere impri-

mir con gran calidad, niti-

dez y exactitud en el trazo,

textos, gráficos o códigos
de barra.

Por eso RIMPEXCHILE ha
traído al país las afamadas
impresoras norteamerica-

nas PRINTRONIX, compa-
tibles con cualquier com-
putador, capaces de re-

producir con una insupe-

rable calidad los más exi-

gentes re-

querimien-
tos en forma
rápida, efi-

ciente y lo

que es muy
importante, en forma eco
nómica. PRINTRONIX,
imprime e impresiona...

maravillosamente.

PINTRONIX ES EN EL
PAÍS RIMPEXCHILE

Características técnicas:
• Alta velocidad y calidad de

impresión Desde 47 LPM
hasta 2.000 LPM.

• Múltiples modos de impre-

• Trabap continuo.

• Capacidad gráfica, códigos
de barra, logos. lormularios.

ele
• Operación silenciosa gabi-

nete acústico en modelos de
alia velocidad.

• Compatible con todos los sis-

temas de computación exis-

tentes en el mercado
• Durabilidad y economía por

su alta tecnología de impresión

• Modelos: P-300, P-600.
P-1013.S7024. MVP

EN COMPUTACIÓN

RIMPEXCHILE
toi

i Pedro de Valdivia 1667 Fono 2235721 - Casilla 130 Correo 29 Providencia- TLX 340062 RIMPEX CK - Sanliago



EDITORIAL
Una de las paraderas de la profesión informática es que a pesar de

la conlmua escase/ de especialistas, se produce permanentemente un

fenómeno de obselescencia prematura.

Cada año egresan de las universidades e instituciones de educación

superior una gran cantidad de profesionales Sin embargo, al cabo de
un breve periodo un numero impórtenle de eslos no están en condicio-

nes de posiular a nuevos empleos pues carecen de la formación nece-

saria para administrar las hcrramienias informáticas mas modernas
Naturalmente, uno de los factores que inciden en esia situación es el

desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías que hace difícil una per-

manenie actualización Sin embargo, esla es solo una de las razones

Existe otra, de mucho peso lambían y es que el mercado ocupacional

influye en el hecho de que los cerebros creativos y mejor preparados se

transforman rápidamente en meros mantenedores de sistemas

Nuestros profesionales dominan un arte, lo aplican y son finalmente

absorbidos por su primera gran obra maestra, su primer sistema de

peso. Su presencia en las empresas deja de ser valiosa por su capaci-

dad creadora sino por su conocimiento a fondo del sistema que viene

requiere

computacional

entes dinámicos

están quedando
te. el profesional

i que haya existido una
actualizado en su loma-

de crear En el futuro sólo deberá mantenerlo y pa
mantenerse actualizado con los avances de la cier

El problema surge cuando las empresas que si

en permanente evolución descubren que sus sisle

obsoletos y corresponde su puesta al día. Obviai

queda obsoleto |unto con su sistema

planilicación previa que le permite

ción.

Empresas como IBM mantienen dentro de sus esquemas una perma-

nenle capacitación de sus empleados y estamos seguros que si para

IBM es una política reniable. lo es también para la gran mayoria de las

empresas Nuestros prolesionales son un recurso caro que no debe-

mos dilapidar.

No podemos terminar esta pagina sin de|ar de agradecer a todos

quienes nos han acompañado durante este año y desearles felices fies-

tas y un mejor próximo año

Microbyle Diciembre !



NOTICIAS

Microsoft rompe conl Ascti en Japón
Luego de ocho anos de fruc-

tíferas relaciones Microsoft

Corp . la empresa que se ha

hecho miiltimillonana licencian-

do el sistema operativo MS-
DOS a IBM y todos los fabrican-

tes de compatibles, rompió sus

lazos con Asen, la empresa ja-

ponesa que participó en el cre-

cimiento de Microsoft abriéndo-

le el camino al mercado japo-

nés.

La relación comercial entre

ambas empresas estaba basa-

da en la amistad personal entre

sus dos fundadores Alian Ga-

tes y Kazuhiko Ntshi, dos per-

sonajes de características asom-

brosamente Similares para dos
personas de continentes y cultu-

ras tan aletadas

En efecto, tanto Gates como
Nisni tienen la misma edad (30

años] y ambos abandonaron

sus estudios formales en la uni-

versidad, para dedicarse al

que los apasionaba los

primeras microcomputadores y
el potencial crecimiento de ese
sector

Entre otras cosas. Asen con
Microsolt son los creadores de
la norma MSX sobre la que di-

versos fabricantes japoneses y

europeos han comenzado a fa-

bncar equipos que son compa-
tibles en software y periféricos

Epson introdujo un sucesor a su

impresora de matriz de punto LQ-1 500
Epson introdujo un s

su impresora de matriz de pun-

tos LO-1500
La nueva LQ-2500 viene con

una pantalla de cristal liquido y
ledas de control programabas
que le permite almacenar hasta

cuatro configuraciones de im-

presoras distintas

; configuracif

macenadas en EEPROM, lo

que significa que no se borran

cuando se apaga la impresora

La cabeza de impresión es de
24 agujas y posee un buffer de
8Kexpandiblea40K.

Robot Parlante
SYLKON es el primer robot

de vigilancia que habla Cons-

truido por una sociedad france-

sa, esta dotado de un módulo
electrónico de sintetización y

un transmisor telefónico que le

permite dar discretamente la

voz de alerta a distancia.

Dada su concepción modu-
lar, el SYLKON puede ser

adapfado a distintas misiones:

detectar ingresos no autoriza-

dos, maneio de instalaciones

domésticas o industriales etc

Si el aparato detecta una
anomalía, llama por teléfono e

informa el tipo de situación que
está ocurriendo Puede memo-
rizar tres números telefónicos y

tiene un vocabulario programa-

ble en diferentes idiomas La vi-

gilancia la realiza sea mediante

sensores conectados a la tarje-

ta principal o a través de un ra-

dar volumétrico y un receptor

de ultrasonido. También es po-

sible que un humano llame a

SYLKON para interrogarlo res-

pecto a sus actividades de vigi-

Mayores informaciones en

SYLKON S A R L 6 rué Ma-

raldi 06300 Nice

Nueve Usarios para un AT
Specialix Systems Ltd

rralló una tarjeta, la AT-8. que
permite conectar hasta 8 tormi-

nales a un procesador P&'AT

lo que sumado a la propia con-

sola del AT da como resultado

nueve usuarios simultáneos

La tarjeta que va inserta en

una de las ranuras de expan-

sión del AT se conecta a una

caja exterior que
puertas RS 232C

La AT-8 contiene su propio

procesaspr 80186, que se en-

carga de distribuir la informa-

ción a los terminales, liberando

de esta tarea al 80286 del AT
el que puede dedicarse a sus

propias funciones La tapeta

contiene rutinas para trabajar

en Xenix y DOS Concurrente.



Sistema de archivo

«
s,A
Se fia creado en el Reino

Unido un avanzado sistema vr-

deomicrográfico que hace posi-

ble un registro de documenta-
ción "sin papel", con la consi-

guiente y enorme economía en

espacio y acceso de documen-
tos. |unto con otras e importan-

tes ventajas

El sistema "Retriever" ha sido

diseñado para integrarse a nue-

vos o ya existentes sistemas de
ordenadores, para proporcio-

nar una notable capacidad de
manipulación de grandes volú-

menes de documentos. Cada
Retriever Image Server. puede
contener hasta un millón de pá-

ginas micralilmadas tamaño A4.

equivalentes a 77 archivadores

de oficina o 500 Gbytes de al-

macenamiento en discos. Hasta

un total de 1 5 unidades pueden
ser enlazadas y cualquiera de
15 millones de documentos
puede ser examinado en un

tiempo lipico de 6 segundos a

distancias de hasta 2 km por

vanos usuarios simultáneamen-

Los Image Servers almace-

nan documentos en micropeii-

cula, con 2000 páginas tamaño
A4 en una tira de película de 35
mm de 200 mm de longitud

Cuando se necesita, selecciona

el documento correspondiente

y lo explora electrónicamente

mediante un avanzado totosen-

sor CCD La imagen electrónica

es tratada digilalmente para ga-
rantizar su claridad, siendo des-

pués transmitida a 10 Mbau-
dios.

Los documentos es plorados

se presentan en Retriever

Workstations en su tai

completo AA y con muy al

solución, NPFB: 160786.

La Workslation o ei

trabajo puede ci

presora yes compatible o
mayoría de las máquinas de
facsímil

Por comparación con los me-
dios acluales de almacena-
miento por discos óplicos. la

técnica de almacenaje Ultralrip

ha sido más totalmente probada

y ofrece una duración de imáge-

nes archivadas superior a 50
años, frente a 10 años de otros

sistemas. Es además judicial-

mente aceptable en los tribuna-

les de justicia como prueba vá-

lida, a desemejanza de sus al-

ternativas de almacenamiento
digital, y representa un respaldo

e segundad

Nueva línea mini de IBM
En uno de los anuncios más importantes en el presente año, IBI

presentó una nueva lamilla de mimeomputadores compatibles e
software con sus equipos mayores.

Precisamente en el área de los mini, IBM ha resentido una tuerte

competencia de parte de Digital Equipment, la que ha logrado cor
solidarse como una de las mayores empresas de computación e
el mundo
La ventaja de Digital estribaba en tener una linea completa de

equipos compatibles entre si, lo cual permile a sus clientes integrar

sistemas y crecer armónicamente
El debut de la familia 9370 de IBM marca una nueva tendencia

en IBM que se asemeía más a la polilíca de Digital de asegurar la

migración de software entre tos distintos tamaños de equipo Los
nuevos equipos que recién estarán disponibles el próximo año ten-

drán un valor entre US$ 31 000 a US$ 210 000 dólares

Microbyte Diciembre 1986



Guerra de los supercomputadores
Una situación insólita pero llena de proyecciones se está dando

en el alejado y multimillonario mundo de las supercomputadoras

En efecto, la compelencia que se le ha presentado a los compula-

dores más veloces del planela. los Cray, proviene del modesto Trans-

puter, el computador en una pastilla producido por Inmos en Ingla-

terra.

Lo insólito se presenta cuando vemos el Cray 2, un computador

enorme refrigerado en helio líquido y lo comparamos con una pe-

queña pastilla, pero la gran ventaja del Transputer está en su arqui-

tectura modular que permite hacer trabajar en paralelo varios proce-

sadores simultáneamente.

Por ejemplo, la computadora T/40000 desarrollada por Floaling

Point Syslems que uliliza la tecnología del Transputer puede proce-

sar hasta 200 veces más rápido que un Cray 2 y cuesta un décimo

de su valor y todo esto gracias al procesamiento paralelo y a! len-

guaie especial de programación OCCAM

Datasystem participa de un proyecto de
automatización de avanzada.

5 Epic Data de Car

da C&M de Italia y Mullitech de

Estados Unidos, las empresas
Data Sysiem y Slartm de Argen-

tina participaran del labuloso

proyecto de automatización in-

tegral de la empresa automotriz

SEVEL
El sistema a aplicarse ya es

utilizado en otros países por

empresas como Boeing. Gene-
ral Dmamics. Fiat Gruppo Auto

y Olivetti, entre otras, y abarca-

rá las cuairo plantas que SE-

VEL posee en El Palomar, Cór-

doba. Brandsen y Uruguay, e
incluirá a sus 360 concesiona-

rios. 400 proveedores, y otras

firmas asociadas al Grupo Fiat

Esto le permitirá a la terminal

automovilística reducir entre un

30 y un 50 por ciento sus cos-

tos de producción y a Data
System poner una planta en

funcionamiento con una inver-

sión del orden de los seis mino-

ridad para ti 3 da-

i: i. a digital de a

ismision

¡mil. funcionará

con una antena de microondas

que se instalará en el edificio

de SEVEL que se levania en

Retiro, y unirá las cuatro plan-

tas mencionadas con Francia.

Italia y Brasil

Otra novedad interésame es

que a partir de la linea de pro-

ducción cada vehículo estará

acompañado por una tarieta

Coblin. con un código inaltera-

ble que permitirá seguir el pro-

ceso de producción de cada
auto, y en la cual el concesio-

nario podrá incluir los servicios

que se le vayan realizando con
posterioridad.

Según se explicó el anuncio

tiene relación con el lanzamien-

to del auto económico que pro-

ducirá SEVEL, que ante la ne-

cesidad de abaratar los costos

de su producción se vio nece-

sitado de automatizar el funcio-

namiento de la empresa en lo-

dos sus campos

Burroughs vendió Memorex en USS 550 millones
Siguiendo con su política de desnacerse de aciivos prescindi-

bles Burroughs ahora Unisys, anunció la venta de Memorex la em-
presa que había comprado en 1981 en USS 1 17 millones.

Originalmente la compra había sido hecha para a iravés de ésta

adquirir la tecnología de disqueteras y discos magnéticos para los

mmicomputadores Burroughs Sm embargo, una nueva serie de
modelos con diversos problemas técnicos provocaron serias pérdi-

das para Burroughs

Los nuevos dueños de Memorex son anuguos tuncionanos de
ésta |unto a inversionistas en Eslados Unidos e Inglaterra.

Computación en
países del Este
De acuerdo a informaciones

publicadas por el Washington

Post" recientemente, en los

países del bloque socialista los

computadores habrían entrado

más entre los usuarios privados

que en instituciones gubernati-

vas
Citando el caso polaco, el

matutino informaba que mien-

tras en los ministerios e incluso

en la linea aérea local se hace
lodo el trabap manualmente.
los activistas de la oposición

utilizan PC Compatibles para

editar sus díanos clandestinos

El atraso que presentan es-

ios países en comparación con
Eslados Unidos y otros países

europeos es tal, que ha llevado

a la formulación de vastos pla-

nes para cerrar la brecha De
hecho, la carencia de herra-

mientas modernas de apoyo en

tas industrias están haciendo

cada vez menos competitivos a

los productos de esos países

en los mercados internaciona-

les

En números, se eslima que
en Hungría hay 90.000 compu-
tadores y en Polonia unos

500.000, aunque en su gran

mayoría del tipo Sinclair, Com-
modore o Atan La producción

local es muy pequeña siendo

Alemania Oriental el principal

fabricante de computadores
personales, con una produc-

ción de 20000 equipos anua-

les, una cantidad muy pobre in-

cluso para nuestros estánda-

res

Microbyte DiaemDre 1986



Amstrad apunta a
nuevos segmentos
Alan Sugar, presidente de

Amsirad, anuncio que su com-
pañía seguía Irabaiando en el

desarrollo de nuevos y más
económicos modelos de com-
putadores personales Para ello

comenzaría a producir sus pro-

pios componentes, tales como
discos duros e impresoras
En impresoras precisamente

es donde más avanzados esián,

pues ya se están produciendo
entre 20 y 40.000 impresoras
mensuales en Hong Kong que
están siendo vendidas a OEMs
De lener éxito en sus planes

Sugar podría provocar una
nueva conmoción en el merca-
do de los computadores perso-

El año de los scanners
De acuerdo a lodos los pro-

nóslicos. 1987 será el año de
los scanners. aquellos equipos

que digitalizan la información

texmai o gralicos de un papel y

la transmiten a un compulador.

El auge de estos periféricos

se debe principalmente al pro-

pio desarrollo que han tenido

las aplicaciones de desktop
publishmg. publicaciones elec-

trónicas que mediante software

de composición y diagrama-

ción de textos y el uso de im-

presoras láser permite obtener

impresos de calidad casi profe-

sional.

Entre las compañias que van

a la cabeza en el desarrollo de
esios equipos está Canon, la

que acaba de presentar dos
nuevos modelos, la IX-12 y la

IX-40 La resolución de la IX-12

es de 300 puntos por pulgada,

la misma que es capaz de im-

primir una impresora láser

Olivetti pospone Introducción del M-22
Debido a problemas en la linea de producción en Hong Kong, Oli-

vetti pospuso el lanzamiento olicial de su PC portátil, el M-22.

De acuerdo a trascendidos el diseño del M-22. que lúe presenta-

do en prototipo a comienzos de este ano no seria apto para ser pro-

ducido económicamente, por lo que probablemente deba ser modi-

ficado.

Computador en tarjeta
Se ha perfeccionado en el

Reino Unido para aplicaciones

de otros tabricanles de equipos
en control de maquinaria, distri-

bución de control y momtoriza-

ción, seguridad en control de
editaos y gerencia de la ener-

gía un ordenador pótenle, de
bajo coste y adapiable, de un
solo tablero, que tiene integra-

dos pantalla de presentación y

como extensas salidas y entra-

das.

El Zero-One-Q tiene una velo-

cidad tipica de operación supe-
rior a 600 000 instrucciones por

segundo a una frecuencia de
base de 2 MHz Consta asi-

mismo de una capacidad de
memoria de acceso aleatorio,

respaldada por batería, de 8
Mbytes y de una capacidad do
lectura solamente de 32 kbytes

Los medios de entrada y salida

integrados comprenden un ac-

ceso serial RS232 y 42 líneas

paralelas, mienlras que pueden

añadirse adicionales entradas y
salidas en sistema externo em-
pleando el coneclor de expan-

sión que proporciona tres selec-

ciones decodilicadas de chip

Se dispone igualmente de un
programa Monitor que facilita

medios de puesia a punió y de-

sarrollo utilizando bien el te-

clado optativo o conectando un

terminal RS232 Por añadidura
proporciona numerosos y útiles

servicios de entrada y salida y
se suministra completo con
pleno listado de base El código
de base de monitor también se
ólrece en disco

La respuesta americana
Mucho se ha hablado en la prensa respecto al proyecto iaponés

de quinta generación, a la iniciativa europea Espm y casi nada se
ha sabido respecto al consorcio de empresas norteamericanas que
unieron sus multimillonarios esl ic.'os di::- investigación y desarrollo

La Microelectronics and Computer Technology Corporation

MCC. está formada por algunas de tas principales empresas del

área que decidieron unir sus esfuerzos do investigación promo-
viendo la transferencia de tecnología entre ellas para enfrentar la

competencia de Japón principalmente

El primer resultado que se ha dado a conocer está relacionado
con un nuevo método pata fabricar los circuitos que unen a ios dis-

tintos integrados en una tarjeta

El problema que se atacaba es que si bien la tecnología se ha de-
sarrollado velozmente en lo que se refiere a la construcción de inte-

grados VLSI con una densidad de circuiios por centímetro que au-

menta al doble cada tres años la densidad en que se mterconectan
se duplica sólo cada diez años creándose un cuello de botella difí-

cil de resolver

La solución encontrada está en la utilización de una cinta a la cual

se adhiere la pastilla y en la cual luego son insertados pequeños fi-

lamentos metálicos que aseguran la interconexión de las pastillas

El producto será desarrollado y comercializado por 3M

7



Procesamiento
paralelo
Un grupo de trabajo en los La-

boralonos Bell en Eslados Uni-

dos estaría cercano a fabricar

un nuevo lipo de integrado se-

mejanle a la estructura del sis-

tema nervioso animal.

A diferencia de la arquitectura

(¡' 'rOí.'jiiO-

cesadores, el sistema nervioso

animal no opera un paso a la

vez sino lo hace en paralelo,

vale decir, son muchas las neu-

ronas las que se activan simultá-

neamente para converger en un

resultado

Así. un animal puede recono-

cer un ot-ieto en milisegundos

mienlras que un poderoso com-
putador provisto de una cámara

y un analizador de imágenes
tardaría vanos segundos en ha-

El circuito creado por el

equipo de Laboratorios Bell, lla-

mado Electronic Moural Nelwork

(ENN) imita la estructura animal

con amplificadores en lugar de
neuronas v resistencias en lugar

de las sinapsis.

El modelo más poderoso
hasta ahora contiene 256 neuro-

nas compuestas por 25 000
transistores y 100000 resisten-

cias

Olivetti profundiza acuerdo con la AT & T
Una nueva negociación entre Olivetti y AT&T culminó con una ex-

tensión del acuerdo entre ambas a diez años más. con la diferencia

de que Oliven i asume el grueso de la producción y comercialización

de la divrsión computadores personales de la AT&T
De acuerdo a los trascendidos, la gestión de AT&T en la venta de

tos modelos 6300 y 7300 no fue todo lo exitosa que se esperaba y

llevó al gigante de las telecomunicaciones n

sus esluerzos en su propia área

US 5,000 para creativo de Unisys
En un concurso en el que participaron alrededor Oe 31 000 de los

cien mil empleados del conglomerado Burroughs-Sperry. un pro-

gramador de 36 años. Lee Machen fue quien propuso el nuevo
nombre de este conglomerado.

Enlre las proposiciones rechazadas figuraron Buros por su signifi-

cado en español, Burrovac en honor a los mainframes de Sperry y
otras más cómicas como SOUABB por "sure quairty alternative to

big blue" retinéndose a IBM o ~OC por The olher cfioice'

El nombre Unisys que significa United Information Systems fue

presentado en una campaña de publicidad dirigida a nivel mundial

por la agencia Voung & Rubicam El costo de esia campaña que du-

ró tan sólo sois semanas está estimado en unos US 16 millones de
dólares

IMPRESOS
[UNIVERSAL y cía ltda.

Stock Blanco y Pautado
Papeles Autocopiativos y Calco One Time
Fabricación en Todas las Medidas
Asesoría en Diseño

Para todas las marcas y tipos de Impresoras.

Para su Personal Computer

FORMULARIOS CONTINUOS
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Lanzan la MV/15000
La MV/15000 es la nueva se-

ne de equipos que Data General

puso, a parlir del présenle mes.

a disposición de los usuarios

chilenos Con ella se ha lanzado

una linea completa de máqui-

nas con sus unidades de proce.

samienio completas (CPU. pro-

cesadores de comunicaciones

y procesador de diagnóslico)

integradas en sólo dos tarjetas

electrónicas Esto permite mejo-

rar la relación precio/rendimien-

lo, aumentar la disponibilidad

del sistema y disminuir los cos-

tos de mantenimiento

La nueva línea eslá consti-

tuida por e! MV'1500O modelo

8, el modelo 10 y el modelo 20
La evolución del modelo 8 al 10

ó al 20 se eieclüa por el solo

cambio de la tarjeta del proce-

sador Lo mismo sucede con la

evolución del modelo 10 al 20

nicas de los nuevos equipos se

pueden señalar: memoria máxi-

ma, 32 MB. direccionamiento

virtual, 4 GB; máximo número de
terminales/impresoras. 432; ca-

pacidad máxima en disco, 16.5

GB; número máximo cintas. 26;

número máximo procesos,

5024. memoria cache datos 16

KB

cado favorables reacciones es

"El Preguntón", un programa
que permite generar progra-

mas en que se evalúan conoci-

mientos de las disuntas mate-

Commodore exhibe software educacional
En definitiva Commodore se Otro software qw

ha propuesto convenirse en la

más sena allernaliva compuia-
cíonal para la educación y para

ello sus representantes en el

pais han comenzado a liberar

una amplia gama de progra-

mas dirigidos a ese sector

Las dos principales lineas de
sollware liberadas son la "Sene
Educacional", con las materias

escolares entre 4" básico y A'

medio de acuerdo a los planes

del Ministerio de Educación y

"Saber y Conocer" con prue-

bas de cultura general y re-

creacional

HP lanzó nuevos micros
Dos computadores para em-

presas medianas introduio este

mes en el mercado chileno

Hewlett Packard Son el Micro

3000 y el Micro 3000XE que per-

miten un mayor poder a un me-
nor costo

Ambos sistemas utilizan la

tecnología de chip NMOS III de
HP y Chips de memoria de 1

megabit Estas características

se presentan por primera ve? en

computadores comerciales de
HP Según sus representantes

en el pais permiten una me|ora
del 30 al 50 por ciento en la ra-

zón precio-rendímiento res-

pecto a los sistemas actuales

El Micro 3000 eslá dirigido a

olicmas que cuenian con cuatro

a 16 usuarios El micro 3000XE
por su parte, es úlil a empresas
con ocho a 56 usuarios

El primero, para cuatro usua-
rios, cuesta USS 33000 inclu-

yendo una CPU con dos Me de
memoria principal, sistema ope-

rativo MPEV y utilerías Ademas
viene con sistema de manejo de

base de dalos HP TurboiMAGE.

una unidad de disco de 81 Mb.

cuatro terminales HP 2392A y

una unidad de cartucho de cinta

de seguridad
El 3000XE para 12 usuarios,

de configuración similar al ante-

rior, con una unidad de disco

de 130 Mb cuesta 72 mil dóla-

res Estos valores no incluyen el

IVA.

Designan gerentes en
María Teresa Rosende resul-

to ranticada por el directorio de
ECOM en el cargo de Gerente

General de esa empresa
Otras designaciones por

área recayeron en; Olga Una
M en Administración y hilan-

zas. Agustín Paya C como Ge-
rente de Operaciones; Gerente

Comercial, Sergio Ramírez Ge-
rente de Ingeniería Fanny Pa-

checo y Gerente de Capacita-

ción Eduardo Boas
A cargo de la sucursal de

Valparaíso lúe nombrado Lm-

coyán Latorre Caro

ECOM
Durante el mes de enero y en

el verano. Ecom continuara de-

sarrollando una larga sene de
cursos y seminarios desuñados
a ejecutivos y profesionales

Entre los cursos destacan
Computación en la Administra-

ción y Capacitación Adminis-

tración de emotecas DMS
. Auditoria computacional y
oíros

En otro ámbito Ecom comen-
zará también a desarrollar cur-

sos introductorios a la compu-
tación para escolares Mayores
informaciones en el 696 76 63
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MAI BASIC FOUR introduce nuevo MAI 3000
MAI BASIC FOUR anunció la con tro¡adores ¡rilemos del com-

disponibilidad del nuevo sis- putador

tema de computación multi- Los usuarios del nuevo Sis-

usuario comercial: el MAI 3000. lema MAI 3000 disponen de op-
Utilizando el procesador Mo-

lorola 68020. este sislema de 32
bits permite llenar los requeri-

mientos de negocios que nece-

sitan un sistema de hasta 34
usuarios. El MAI 3000 está tam-

bién posicionado como una ex-

pansión para los acluales usua-

rios del sistema MAI 2000
Esta ampliación permite ¡a

conversión del sistema MAI
2000 con la CPU Motorola de
16 bits 68010 Iranslormándolo

en un computador MAI 3000 do
32 bits y al mismo tiempo prote-

giendo la inversión de los clien-

tes en Software, dispositivos pe-
riléricos. unidades de discos y

lal para ampliar las capacida-

des del sistema. Comenzando
con un sistema de un solo usua-
rio con 1 MB de memoria RAM
y 44 MB de capacidad torma-

teada en disco, fiasta un sis-

tema con 34 puertas seriales en
total. 6 MB de memoria RAM y

360 MB de capacidad forma-

teada en discos

El sistema operativo del MAI
3000 es el BOSS/IX que siendo
el mismo sistema operativo del

MAI 2000 ha sido ampliado para

meiorar la eficiencia del sistema

y permitirle al usuario aprove-

char las características superio-

res del sistema MAI 3000
BOSS'IX es un sistema opera-

tivo UNIX específicamente dise-

ñado para el procesamiento de
información comercial El

BOSS/IX en el MAI 3000 es total-

mente compatible con el BOSS
IX del MAI 2000 y provee carac-

terísticas adicionales que inclu-

yen: rend¡m¡enlo mejorado de
sistema y soporte para una ter-

cera unidad de discos Winches-
ter y un segundo controlador de
discos Además permite sopor-

lar hasta 6 MB de memoria
RAM. con chequeo y corrección

de errores de memoria E6C.
memoria cache y una unidad de
administración de memoria con-

trolada por hardware

Nuevos equipos de Panasonic
Méllate y Salas inició la venta de los dos úllimos computadores

personales para automatización de oficinas lanzados por Panaso-
nic Son el FX 800 y el FX 600. ampos con espacio para instalar dos
discos duros

El FX 800 viene en tres configuraciones básicas, todas con 512
KB en RAM expandióles a 1.1 MB Trae diskelieras de 360 MB y

acepta discos duros de 20 30 y 40 MB Procesador 80286 (están-

dar AT). teclados en castellano y numérico separados Diez slots de
expansión Su valor USS 4.500 más IVA

Por su pane el FX 600 trae 640 KB de memoria RAM. dos disketle-

ras de 360 MB También acepta discos duros de 20 30 y 40 MB y
viene con procesador 8086-2 Tiene seis slots de expansión y las

mismas características en teclado que el anterior Su precio es de
2 500 dolares más IVA

Commodore viene con
Desde ocluóre Commodore

Chile vende su modelo C-64 C
con el nuevo sistema GEOS in-

corporado Por otra parle entre-

ga el Commodore 64 con un
programa tutonal que enseña el

uso de ese equipo
También para este último

modelo un grupo de estudian-
tes egresados de la Universi-

dad de Chile desarrollaron un
sistema de cunicultura que al-

gunos distribuidores están co-
mercializando

El GEOS es un sistema ope-
rativo intuitivo con ¡conos,

menú de venta, basurero cal-

culadora y otros. Funciona en

yapa
iodos los ocho millones de
Commodore 64 que hay en el

mundo
En cuanto al tutoiial. tue de-

sarrollado en Chile por la em-
presa Sofllogic y utiliza todos
los recursos del computador
música, animación, gráficos y
otros en forma mteractiva.

En cuanto al sistema de cuni-

cultura desarrollado por los es-

tudiantes sirve para controlar la

producción de conejos (peso.
dieta reproducción identifica-

ción del conejo, etc.)
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Esta navidad no píense en juguetes.

Regale Commodore*.
Los niños crecen, pero la mayoría de los computadores no.

¡No se equivoque!

Comprar un computador es una decisión importante.

Y tarde o temprano su hijo necesitará un Commodore.

7.000.000 de unidades vendidas en todo el mundo.

25.000 programas.

Y capaz de seguir creciendo con todo lo nuevo que

va creando el mundo de la cumputación.

Regálele un Commodore esta Navidad.

Cuanto antes, mejor. No regale nada menos que...

z^O

COMMODORE'
Cuando los regalos son inteligentes.



ACCA prepara

congreso
Con bástanle anlicipación

corro conviene el Comile

Ejecutivo del Tercer Congreso
Latinoamericano de Contiol Au-

tomático fi|0 las techas de re-

cepción de resúmenes y de tra-

baps definitivos En el primer

caso el plazo vence el primero

de noviembre de 1987 En el

Otro la fecha lope es el primero

de abril del 88 El evento tendrá

lugar entre el tres y el ocho de
ociubre de esle último año l.a

sede se la están disputando

Santiago y Viña del Mar

La organización corresponde

a la Asociación Chilena de
Control Automático (ACCA)
quien entretanto proyecta

realizar una sene de eventos en
la capital y regiones a través de
sus comités técnicos

La presidencia del Comité

Eieculivo recayó en el profesor

Gasión Letranc Los temas a
tratar en el Congreso abarcan
15 áreas

Imegran además el Comité
las siguientes personas Jorge
Yulronic Guillermo González
AMo Cipriano Sebastián Ríos

Felisa Córdova y Ricardo ño-

las

Enlre las áreas se incluyen

automatización de procesos

control de proceso con compu-
tadora, robótica. visión ariilicial

sistemas flexibles de produc-
ción, diseño asistido por com-
putador (CAD), manulactura

asistida por compuiador
(CAM) electrónica de potencia

y otros

Mientas tanto -an 1987 en
agosio tendrá lugar el Tercer
Taller de Robótica y en sep-
tiembre se efectuarán colunia-
mente el Seplimo Seminario
ACCA y el Segundo Seminario

IEEE Esle úllimo Iratará sobre
sistemas CAD/CAM sistemas
flexibles de producción y rebo-

tica industrial

Inauguran laboratorio
Setema y cinco mil exame-

nes atenderá mensualmente el

Laboratorio Clínico del Sistema
Nacional del Servicio de Salud
(SNSS) gue lunciona en el Hos-
pital Paula Jaraquemada Esta
tarea la efectuará gracias a sus
nuevos equipos de computa-
ción inaugurados a comienzos
del presente mes.

Al acto que marcó el inicio

oficial de actividades del siste-

ma computacional asistieron

representantes de la Corpora-
ción de Desarrollo Social Lau-
taro" que administra el nesoco-
mio nombrado y de la empresa
Datamerica que vendió los

equipos

computarizado
Estos consisten e

dad central y ocho ti

PC Corona, una impresora Ge-
nicom y dos impresoras Duda-
ra

La unidad central viene con
40 MB en disco duro, cinta de
respaldo upo streamer de 43
MB. una diskeltera de 360 KB
memoria cache de 512 K Los
terminales vienen con 512 Kb
RAM alia resolución y compati-

bles con el estándar de IBM
La inauguración del laborato-

rio computerizado constituye la

culminación de la primera eta-

pa del Proyecto de Laboratorio

Centralizado

Teorema presenta redes locales
La sucursal local de Teorema en Concepción dictó una conferen-

cia a ejecutivos de las pr ncipaies empresas de la 70na respecto a

redes de área local

En la oportunidad se hizo una presentación de la red instalada

por Teorema en CADE IDEPE. una empresa de ingeniería que tiene

su sede en Santiago. Esta red cuenta con 25 estaciones y se la con-

sidera una de las más grandes que se han instalado en nuestro

país

Estudiante premiado
El estudiante Hernán Méndez Salas de la Universidad de Chile

obtuvo el primer premio del concurso establecido por la Asociación

Chilena de Control Automático (ACCA) para las Memorias de Titulo

en Control Automático y Áreas Afines Prolesor guia del alumno lúe

Guillermo González
El traba¡o ganador fue elegido por una comisión a propósilo entre

seis memorias seleccionadas por los coordinadores de ACCA
Para 1987 se establecerá además un premio para la mejor lesis

de post grado Las distinciones comprenden un galvano y una

sumadedi'i' ro
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Vo'on el nuevo computador MAI 3000 Us-

ted puede planificar el futuro de su empresa su-

bte fundamentos sólidos.

¿Tiene Usted definido como seta el crecimiento

de sus necesidades computadonales en los pro-

Magnifico.

Entonces puede comprobar que el Sistema MAI
3000 podrá satisfacer plenamente sus rtqueri-

micnlos Sin embargo lo más interésame es que

i también podra hacc-tn citen de \jí

10 estaban previstas en esos

Conozca la experiencia de los nu

ees usuarios de nuestro sistema MAI 2000. quie-

nes ya pueden tener más de lo previsto. .. y mu
cho más, porque ahora también pueden trans-

formar su sislema de 16 bit al Hll'iHI wper-rm-

crocomputador de 32 bit MAI 3000. sin siquieía

moverlo de su oficina. V sin cambiar programas

pueden agregar icmi males hasta completar 3-1

que operaran simultáneamente Además

aumentar la memona RAM desde 1 .5 MB hasta

6 MB.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES
Sistema Operativo BOSS/JX™ basado en

UNIX 1M
. con el lenguaje Business BASIC

legitimo.

- CPUMolorolaMCÓ8U2(l*de32bii.

- Memoria ECC con corrección

errores. Hasta 6 MB RAM
- Memoria Cache hasta W
CPU

- Memoria CacheparadatosenCPU.

- MAI ORIGIN ,S1
Poderoso generador de

inliirini'i v aplicaciones.

- MAI OFFICE * . Sistema integrado de

automatización de oficinas.

MAI MAGNET ™ U clave para intcrco-

nenon en redes locales v remolas.

MAI TRACE™ Control automático del

usodeleléfonos.

- RM/COBOL ™ .

- MAlPC-Liak™

MAI3O0O
A LA ALTURA DE SUS
REQUERIMIENTOS
COMPUTACIONALES

fa&BasicFour



No son los más caros,

ni los más baratos;

pero si los mejores!

MICROCOMPUTADORES SANYO

EVALUACIÓN ENTRE COMPATIBLES"

Grabación Lectura Criba

Computador Archivo Archivo Éralostenes Cálculos

Epson QX-16 R sa 30 179 54

Hewlett-Packard R 35

IBM PC ñ 56 46 191 69

IBM PC XT 59 41 209 70

NCR Píos 4 R 57 30 182 56

Olivetti M 24 33 30 124 38

Zenith 158 R 56 29 132 40

zenit» 151 R 58 55 199 70

Sanyo MBC-B85 H 31 30 112 34

Realizada por la Re sia Computación Persona y publicada en su edición de Diciembre

TL- ^SAIMYO
DE CHILE LTOA.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
INDES LTDA. Teléfono 392B00;

INFORMÁTICA CHILENA LTDA: Teléfono 2515836:
STUEDEMANN S.A.: Teléfono 231 1923

ASSIN LTDA.: Telefono 5550930



[NOTICIAS
NACIONALES

Aparece el MV 7800 DC
Data General lanzo en noviembre el MV'7800 DC Este nuevo

equipo computaoonai es una versión reducida del MV/7800, lanza-

El MV 7800 DC nene la misma larjeia electrónica base del MV
7800. En ella eslán dispuestos la CPU de más do 1 MIPS, coproce-
sador de punto dolante y dos o cualro MB de memoria. También
procesador de diagnósiico remoto y consoladores de I/0.

La nueva versión, moniada en un gabinete pequeño de oficina

permite la conexión de hasta 48 dispositivos asincrónicos tales

como terminales, impresoras y otros Puede alcanzar hasta 14 MB
de memoria principal 320 MB de almacenamiento en disco interno

y 1 .2 GB de almacenamiento en disco externo

Adicionalmenie se le puede coneclar una cinta siream de 1600
BPI de 25 MB de capacidad o un cartndge de 15 MB. El sistema
permile su conexión a redes de área local y comunicación sincróni-

ca con otros sistemas

Los Sistemas Operativos del MV ;7800 DC son compatibles con
todos los otros sisiemas de la tamiha Eclipse MV Esto significa que
los periféricos son compatibles para loda la familia Por este motivo

el lanzamiento de un nuevo procesador no necesiia esperar el lan-

zamiento de sus periféricos

Crece asociación de empresas
Nuevos estatutos aprobó la

Asociación Chilena de Empre-
sas de Informáiica AG que pre-

side V-ctor Celis Los cambios
permitieron el ingreso de IBM.

NCR y Unisys
El organismo que nació hace

poco más de dos arios como
asociación de servicios infor-

máticos nacionales se amph
luego a empresas chilenas ver

dedoras de equipo y noy a err

presas internacionales con fihí

lesenelpais
Las modificaciones de docu

mentos de Ierminan también

reducción del directorio de tí
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nueve miembros a elegir cada
tres años Ademas esiablecen

dos estamentos de acuerdo si

capital y reserva de las empre-
sas. En el A qudarán las mayo-
res y en el B las más pequeñas
En la actualidad la Asocia-

ción esta lormada por 13 em-
presas, enire las que se en-

cuentra ECOM que pudo in-

gresar al pasar al sector priva-

de. Ellas representan, según
Víctor Celis, el 70 por ciento de
las ventas de servicios y mas
aún de las ventas de equipos

UNA LINEA
DIRECTA A SU
COMPUTADOR
Digiman LtrJa pone a su disposición:

para todas las mateas (Discos

magnébeos, Diskettes, Cirilas

Magnéticas, Cintas para

Impresoras)

Equipos periférico», computadores

IBM PC. MicrccwripularJores

DS-500.Plotters Gráficos e

Impresoras.

Semck) Técnico con 1 2 años de

experiencia en equipos MAI Basic

FourelBMPC

noz-u kk a i



Nuevo modelo de Apple compatibiliza sus dos principales líneas.

APPLE II GS:
UN PUENTEAL FUTURO
Eduardo Sabrovsky J.

El 19 de septiembre recién pasado, con loda la

espectacuiandad que se estila en estos casos.

Apple Computer lanzó al mercado un nuevo inte-

grante de la linea Apple II el Apple II GS (Gra-

phics 8. Sound) Si bien estos lanzamientos han
ocurrido con cierta periodicidad a partir de 1978.

lecha de aparición del primer Apple II. lo cierto es

que, por primera vez, nos encontramos ante una

variación radical en la arquitectura de la linea, ar-

quitectura que los modelos anteriores -el II Plus

ya discontinuado, y tos aún vigentes Ite y lie

siempre conservaron con sólo mod 1 1 icaciones

menores. Los cambios arquitectónicos son tan

profundos que la mantención del nombre "Apple

II" alude, no tanto al modo" nativo" de la máquina,

similar a Macintosh, sino más bien a su modo de
"emulación", que proporciona compatibilidad

para una muy alia proporción del software, perifé-

ricos, tarjetas y accesorios preexistentes

Si bien en este articulo nos proponemos descri-

bir la arquitectura del Apple II GS. se nos ocurre

que una descripción técnica no estaría completa

si no la insertáramos en un contexto, dado por la

estrategia global de productos que Apple pare-

ciera estar desarrollando, y al interior de la cual la

mencionada arquitectura encuentra su razón de
ser Por lo tanto, primeramente haremos un re-

cuento de la posición de Apple en el mercado, y

de sus proyecciones

18

El éxito de una política "aislacionista".

1986, un año ditici en general para los provee-

dores de computadores personales ha sido sin

embargo un Uuc- .i' 1 fi'.i-\y, . Computer qui-

zás el mejor desde que. en 198L la entrada de
IBM al mercado desplazo la marca de la manzana
del primer lugar en las ventas. El terremoto que
desencadenó el PC IBM hizo conjeturar que ios

días de Apple podían estar contados; el mismo
lanzamiento del Macintosh en 1984 a pesar de la

innovación tecnológica que el nuevo equipo re-

presentaba, lúe recibido con reservas; si bien se

elogiaba la audacia de Apple, su negativa a se-

guir la comente representada por la arquitectura

del PC IBM y el sistema operativo DOS parecían
condenarla al aislamiento conlirmado por una re-

lativa lentitud del Macintosh en penetrar en el

mercado de la empresa, hacia el cual estaba
orientado Pero todo esto parece ser cosa del pa-

sado, y las que parecían ser debilidades han re-

sultado ser fortalezas El "aislacionismo" de Ap-
ple respecio al "estándar" MS-DOS le ha permiti-

do quedar al margen de las guerras de precios

que se dan en torno a los "PC-compaiibles": asi

la revista especializada en temas económicos
"Fortune", en su edición del 15 de septiembre en
un articulo titulado sugestivamente " Cloneless
Macintosh" ("Macintosh sin ciónos") comenta
cómo, para Apple, dada la política de innovación
tecnológica que la caracteriza, no hay "ciónos"

en el horizonte, en cambio, los "PC-compatibles
superan ya en ventas al producto original Macin-

tosh Plus, la última versión de Macintosh lanzada

a comienzos do año. parece haber superado las

limitaciones del producto original asi parecen ai

menos percibirlo las empresas que según Fortu-

ne" compran un 60% de la producción de Macs
y las grandes casas de software Microsoft. Lo-

tus. Borland. Ashton Tate que acaba de liberar

DBase Mac. una versión de DBase III que invier-

ten en desarrollar producios para él Estos facto-

res se reflejan en el valor de las acciones de Ap-
ple, que se ha duplicado durante el presente año.

asi como en las utilidades que han batido los ré-

coras históricos en dos de los cuatro trimestres

del año. Finalmente. Apple manliene una partici-

pación de mercado del orden del 50% en educa-
ctón aunque amenazada de erosión por produc-
tos competitivos de tecnología mas actualizada

y domina sin contrapesos en el área de los siste-
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mas eleclronicos de publicación, en la cual es
pionero con Macintosh y la impresora Láser Wn-
ler; según la misma fuente anteriormente citada,

uno de cada cinco dólares invertidos en los

EE.UU. en comprar impresoras es captado por

Apple mediante la Láser Writet

El lugar del Apple II GS en la estrategia.

Antes de pasar a especular acerca de cómo
esta posición se retieía estratégicamente para la

linea Apple II. digamos en síntesis que la situa-

ción de Apple podría resumirse en la Irase "ren

varse o morir" puesto que sus ventajas competí

vas radican en la reproducción continua de la i

novación Debe estorbarse en combinar una cul-

tura de gran corporación, con el espíritu pionero

que dro origen a la computación personal Espe-
culemos ahora respecto al signilicado del Apple II

GS Nos parece que Apple nene tres obietivos

para la linea Apple IL

1 Mantener su participación de mercado en
mercados claves como educación, medíanle tec-

nología de punta", que resista la comparación
con equipos competidores de reciente aparición

2 Establecer un puente entre la tecnología

Macintosh y la linea Apple II. en la perspectiva de

Las rutinas residentes en la Rom del GS
son similares a sus correspondientes en el

Macintosh

compatibilizarlas. a nivel periléricos. soltware.

; Setr a de h;.mitu; s de-
sabolladores de software, garantizándoles que
con un mismo producto -o introduciendo modiíi-

caciones menores- podrán acceder a un merca-

do de vanos millones de computadores instala-

dos, como es el que conforman con|untamente

Macintosh y Apple II.

3 Mantener la lealtad de la actual base de
usuarios Apple II, ofreciéndoles un camino de mi-

gración hacia la tecnología de punta

Veremos ahora cómo las características del

Apple N GS implementarian esta estrategia

Procesador y memoria.
El Apple II GS está construido en torno al proce-

sador W65C816. de 16 bits, íuncionando a 2.8

MHz. que reemplaza al legendario 6502. de 8 bits

y 1MHz El 65C816 cuenta con registros de direc-

cíonamiento de 24 bits que permiten direccionar

hasta 16 MB de memoria Laconliguración básica

del GS incluye 256 KB RAM y 128 KB ROM. ex-

pansibles hasta 8 MB y 1 MB. respectivamente

Con estas características, uno pudiera pregun-

tarse cómo es posible que se mantenga compati-

bilidad con el software y los periféricos preexis-

tentes. La respuesta es que, sin embargo, esta

compatibilidad es elecnva para un 95% del soft-

ware -el cual corre a una velocidad de 2 a 3 ve-
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ees mayor q je en un Apple
del hardware Para conseguirla, ios ingenieros de
soltware cíebieion extremar su ingenio

Por una parte, las instrucciones del W65C816
son un super-conjunto de las del 6502 Hasta ahi

la cosa es sencilla Los problemas empiezan
cuando se considera la memoria de los Apple II

preexistentes; en ésta, existia una serie de secto-

res reservados, que eran utilizados por el softwa-

re, por eiemplo para la interacción con periféri-

cos, ahora bien, estos sectores, dada la lunción

que cumplen son dependientes del tiempo de-
ben operar a 1 Mhz La solución esta en una técni-

ca -cuya descripción detallada daria por sí sola

para un articulo- denominada "shadowmg". Un
"chip" especial denominado FIP (Fast Processor
Intertase) interpreta cualquier intento de escribir a
las áreas reservadas, reduce sólo en esos ins-

tantes- la velocidad a 1 Mhz. y duplica la opera-

ción en un banco de memoria (6-1 KB) lenta De
esta manera, se consigue que todo el software

que no viola las convenciones de diseño del Ap-
ple II tradicional se ejecute -con excepción de al-

gunas instrucciones- a2,8Mnz El software dise-

ñado especialmente para el GS, en cambio, pue-
de deshabitar el "shadowmg". accesando un
"shadowregister".

Gráficos y Sonido.

Estas características son tan relevantes como
para constituir el distintivo del GS (Graphics &
Soundl Además de los modos grálicos tradicio-

nales del Apple II, el GS aporta dos novedades:
super-alta resolución, de 200x320 pixels a 16 co-

lores, o 200x640 a 4 colores, a elección en una
paleta de 4096 colores

En cuanto a sonido, hay un "chip sintetizador

incluido en el GS, el Ensoniq Digital Oscillator

Chip, capaz de sintetizar hasla 15 instrumentos

diferentes Otros computadores -incluidos los

Apple II tradicionales- han podido ser conecta-

dos a sinietizadores externos, pero es la primera

vez que esta capacidad se incluye como parte de
la configuración básica Apple apunta hacia una
nueva generación en el software educacional,

que utilice integralmente el sonido Con el "chip"
Ensoniq sera posible, por ejemplo, hacer progra-

mas que asistan en la enseñanza de un idioma
exlraniero sintetizando voz carente totalmente del

"acento computacional"

bttarfaz Macintosh.
Apple ha implementado la tecnología Macin-

tosh en el GS, completa, con "mouse". ventanas,

iconos, menús, etc Esta tecnología, ademas de
presentar al usuario una interlaz gráfica que simu-

la un escritorio el "escritorio electrónico"- sobre
el cual hay objetos que manipular intuitivamente

mediante el "mouse", se caracteriza por estanda-
rizar la intertaz con el usuario, que emplea elemen-
tos disponibles a lodos los programas medíanle



llamados a rutinas en ROM, las cuales en conjun-

to constituyen lo que Apple denomina el "tool-

box". la "caja de herramientas" La memoria ROM
del Apple II GS cumple precisamente esta fun-

ción, y permite por tanto que los desarrolladofes

de software se conceniren en los aspectos espe-

cíficos de cada aplicación; se alcanza además un

grado de consistencia entre programas que liene

un efecto smergíslico sobre las curvas de apren-

dizaje: aprender a usar bien un programa implica

anticipar habilidades que serán requeridas por lo-

dos los demás programas que se llegue a utilizar

Las rutinas residentes en la ROM del GS son en

su mayoria muy similares a sus correspondientes

en Macintosh También lo son los lenguajes de
programación anunciados junto con el producto.

C y Pascal, los cuales dan acceso a las rutinas de
la "caja de herramientas". De esta manera, se in-

centiva la migración de aplicaciones desde Mac
hacia el GS, y la producción lulura de software di-

rigido simultáneamente hacia ambas lineas

Uno de los rasgos característicos de la tecnolo-

gía de software Macintosh es la existencia de
"accesorios de escritorio", pequeños programas

que pueden ser invocados desde cualquier apli-

cación y que. en general, auxilian tareas que se

presentan aleatoriamente duranle una jomada de
trabajo. Es el caso de calculadoras, agendas, li-

bretas de anotaciones y objetos similares, que es-

tán habitualmenle presentes sobre cualquier es-

critorio, y son simulados en la pantalla del Macin-

tosh, estando disponibles para cualquier aplica-

ción desde el omnipresente menú "de la manza-
na"

El Apple II GS olrece lambién accesorios de es-

critorio, que son administrados por el "Desk Ac-
cesory Manager" présenle en la ROM Los acce-

sorios pueden ser de dos tipos: "clásicos", que
pueden ser invocados desde una aplicación Ap-

ple II tradicional mediante la depresión de alguna

combinación de teclas, y los accesorios "nue-

vos", que se activan al esiilo Macintosh, mediante

el mouse y un menú ad-hoc Hay un accesorio

clásico que viene integrado al GS: es el Panel de
Control, mediante el cual se escogen opciones de
configuración, tales como asignación de las puer-

las seriales, características del despliegue (40 u

80 columnas. color¡, sonido; velocidad operacio-

nal (1 MHz o 2,8 MHz). uso de "slots" de expan-
sión o de interíases integradas (ver sección si-

guiente para una explicación de estos concep-

tos); conjunto de caracteres para el teclado y el

despliegue: fecha y hora

Migración y puertas de expansión.

Hasta ahora, el mundo Apple ha estado dividi-

do enire arquitecturas cerradas y abiertas Esias

úttimas. como en el Apple II Plus y lie. se caracte-

rizan por "slots'' de expansión, en los cuales los

usuarios insertan tarjetas de mterfaz diversas Su
fortaleza reside en que generan un mercado
abierto de proveedores de accesorios de hardwa-

20

re que, tanto en el caso de! Apple II como de ios

IBM PCs y compatibles que también exhiben

este tipo de arquitectura ha demostrado ser un

facfor importante para el éxito de un equipo En

las arquitecturas cerradas, en cambio como en

el Apple Me y Macintosh el fabricante decide de
antemano cuáles son las inlerfaces que los usua-

rios con mayor probabilidad utilizaran, y las inclu-

ye en la configuración básica La ventaia reside

en que la conexión de periféricos se facilita se

reduce a una operación tan simple como conec-

tar un equipo modular de música y. en general

se logra una mejor relación costoTendimienio

Pero a la vez. se restringen las posibilidades de
elección y de migración de los usuarios

El Apple II GS soluciona el dilema ofreciendo lo

mejor de ambos mundos: "puertas integradas,

como en el lie. y 7 "slots" de expansión, como en

el lie. Las "puertas" incluidas son 2 seriales (im-

presora y comunicaciones, la de comunicaciones

sirve también para conexión con la red local Ap-

ple Talk); una puerta para conexión de unidades

de disco (permite hasta 4 unidades. 2 de 3.5 y
800 KB de capacidad. 2 de 5.25"" y 143 KB). fi-

nalmente, están los coneciores para monitor TV y

audífonos De esta manera, se aseguran los be-
neficios de ambos lipos de arquitectura, y se da
compaiibilidad a iodo el hardware existente, asi

como el software que lo utiliza Finalmente los

usuarios de los actuales Apple lie podrán actuali-

zar sus equipos hasta incluir en ellos lodas las ca-

racterísticas del GS. aunque aún no se conoce fe-

cha de disponibilidad del "kit" correspondiente ni

que se aplicará

Conclusión: un camina a transitar.

Más allá de las características determinadas
del Apple II GS queremos terminar este articulo

reflexionando acerca de las perspeclivas que
este anuncio olrece, como la anticipación de un
camino que tarde o lemprano toda la industria de
la computación personal debe recorrer si no
quiere ser victima de la inercia generada por su
propio éxito Esta inercia surge de la aceptación y
consagración por parte del mercado de ciertos

estándares "de facto". como el Apple II o ei IBM
PC En lomo a ellos surgen miles de producios
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complementarios de hardware y soílware, y se
generan millonarios parques de equipos instala-

dos: toda una masa, que llegado un cierto mo-
mento parecí impedir toda innovación tecnológi-

ca, y que deía el mercado a merced de los fabri-

cantes de "ciónos", cuyos costos son menores en

la medida en que no requieren de mayores inver-

siones en investigación y desarrollo. En el mundo
de los "PC-compatibles". la inercia es tan (uene

que. a pesar de la introducción, en el modeloAT
del procesador Intel 80286, superior al Intel 8088
original, la verdad es que se na desarrollado muy
poco software que aproveche las carácter íslicas

nativas del nuevo procesador el modo protegi-

do", que olrece entre otras cosas manejo de me-
moria virtual Se da entonces la paradoja de que
la mayor parle de tos procesadores Intel 80286
instalados se sub-ulilizan en la emulación de un

procesador inferior

El W65C816 introducido por Apple en el GS
podria correr la misma suerte, ser utilizado sola-

mente como un acelerador del 6502 tradicional

Sin embargo, en el caso de Apple nos parece que
las probabilidades de escapar del campo iner-

cial" de la aniigua arquitectura son bastante más
altas La diferencia está determinada porque, en

el caso de Apple ya existe un equipo consolida-

do en el mercado Macmiosh que constiluye un

polo de atracción alternativo para los terceros

los numerosos productoies independientes de
hardware y soltware compatible de los cuales de-

pende el éxito de un producto En otras palabras
el salto de la linea Apple II hacia el futuro no es al

vacio, sino hacia una cabeza de puente ya esta-

blecida: los centenares de programas existentes

para Macintosh cuya migración a Apple II GS es
facilitada por la 'caía de herramientas" que he-

mos mencionadom

Eduardo Sabr
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Revisamos las principales técnicas de ordenamiento

UNA REFERENCIA
COMPLETA Y DEFINITIVA
Héctor Miranda Rlquelm

Por un lamentable incidente de última hora, en
el número anterior de Microbyte se introdujeron di-

versos errores de composición de textos en la pri-

mera parte de este articulo sobre herramientas de
ordenamiento- Dada la importancia de este tema,
hemos decidido refundir las dos partes de que es-

taba compuesto y publicarlo en extenso en esta

oportunidad.

den alfabético por apellido Es impórtenle noiai

que los ítems relacionados de dilección y núme-
ros de telétono también serán rearreglados

Para investigar el "sorting". es útil descartar

cualquier parte o acción común y concentrarse pn

Intercambiar dos elementos en un arre-

glo es análogo a intercambiar dos cajones
en un escritorio.

Debido a algunas discrepancia* que rían surgi-

do en cuanto a la designación y explicación de
ciertas rutinas de son aparecidas en números an-

lenores de MICROBYTE, hemos elaborado esta

referencia sobre las técnicas más conocidas.

Aunque los mélodos que aquí se entregan han
sido tratados en oirás oportunidades, queremos
despeiar las dudas aparecidas, con el objeio de
uniticar criterios, contribuyendo de esta lorma a

un mejor y más acabado conocimiento de esta

importante técnica compuiactonal y. al mismo
tiempo, coniribuir al entendimiento e
lectores

En este articulo investigaremos algunas

cas de sort en una tabla singular, usando algorit

mos standard y el lenguaje Basic Lí

sarrolladas deberían Irabaiar en cualquier com-
putador y requieren tan sólo mínimas modificacio-

nes para su implementacion en cualquier versión

de Basic. Comenzaremos por revisar los métodos
más simples -y a la vez más lentos- para introdu-

cir el primer método más perfeccionado, el Shell

Sort. concluyendo con dos algoritmos más rápi-

dos: el Heap Sort y ei Quicksort

Conceptos Generales
Cuando una lista de Ítems es rearregtada en

otra secuencia, se dice que la lista ha sido "orde-

nada" (No es ésta una palabra que entregue ca-

balmente lodo el significado que tiene el vocablo

sorled": usaremos, con el perdón de los puristas,

el verbo "sort" casiellanizado. como por ejemplo
"sorteada") La necesidad de algún otro orden

puede ser mostrada considerando una lista de
nombres, direcciones y números de telefono Su-

pongamos oue la lisia se ha confeccionado pre-

guntando estos datos a 100 personas distintas

Dicha lista no estaría en ningún tipo de orden usa-

ble; sin embargo, podría ser re-arreglada en or-
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aquellos elementos únicos ai proceso de sorting

Dado que el proceso de sorting se basa en el

campo de información que es ordenado (el nom-
bre, por ejemplo), la presencia de otros campos
no es importante Un ordenamiento esta basado
en la comparación de dos cosas diferentes. Estas

dos cosas pueden set nombres (como en el ejem-
plo) o números La lisia podría ordenarse desde
la Z hasta la A tan fácilmente como en la lorma tra-

dicional En esta investigación consideraremos
una lista de números a ser sorteada" en secuen-
cia ascendente. Los ejemplos de programación
están escritos en Basic pero pueden ser imple-

menlados fácilmente en otros lenguajes
Una lista de números eslá en orden ascendente

cuando cada par de números adyacentes lo está
Consideremos la siguiente lista

16 22

Puesto que 4 < 10 y 10 < 16 y 16«"22 y
22 < 28, la lista está en orden ascendente Si

cada par de elementos en la lisia está desordena-
do, la lista lo está.

1Q _22_
Aqui se ha dado el caso, puesto que 4 < 1Q,

10 < 22, pero 22 > 16 Para estar en orden des-

cendente, se requiere simplemente el reverso de
la lista de más arriba y el reverso de los signos <

Para escribir ejemplos de prograrnacón signifi-

cativos existe una larea de soporte que debe ser

definida Para tener una lista a "sortear" es nece-

sario tener una rutina escrita que proporcione di-

cha hsla. En Basic esto puede ser de la siguiente

lorma:

23



lOfi - 12

20DIMA(N)
30FORI = 1 TüN
40A(I)- INT(1 + 1000. RND(]))

50NEXTI

Esta ruin ia construirá una tabla de números con
N elementos (en este caso N es igual a 12). Cada
número eslará en el rango de 1 a 1000. Los núme-
ros estarán en una secuencia aleatoria Se asumi-

rá que esta rulina eslá presente en iodos los pro-

gramas Basic futuros

Los Métodos Básicos - El Bubble Sort

La definición de orden sugiere el primer método
de sorling

1 un programa escrito para "caminar"

sobre la lista paso a paso desde el primer hasta el

último elemento y corregir cualquier par de ele-

mentos que se encuentren fuera de orden

120FORI = 1TON
140IFA(l)s A(l + 1)THEN190
160 Rfc'M INTERCAMBIA LOS DOS EL EMENTOS
I90NEXTI

No es práctico permitir la comparación de A |N)

con A(N + i), asi es que la linea 120 debe ser

cambiada para permitir sólo N - t comparacio-

Si la comparación en 1 40 es verdadera, los ele-

mentos están en orden, y no es necesaria ninguna

acción. Pero s¡ la comparación es falsa, la linea

160 debe set la rutina que corrija el orden de los

números.
Intercambiar dos elementos en un arreglo es

análogo a intercambiar dos cajones en un escrito-

rio Uno de los cajones es sacado y puesto tem-

poralmente sobre la mesa; se saca el segundo
cajón y se coloca en el lugar vacan'e del primer

cajón. Se recobra entonces el primer cajón de la

mesa y se pone en el lugar vacante del segundo
cajón Ejecutando 3 movimientos, dos elementos

son intercambiados La linea 120 se cambia y la

línea 160 es reemn'-í/ada con la rutina de inter-

cambio.

I20FORI iTON- 1

H0 IF A (I) s A (I + 1)THEN190
160 T = A(l)

170* (l> = A (I t 1)

180A(I f 1J = T
190NEXTI

Esto funciona para la lista:

[ 14 20 22 16 10 28
\

La lista aún no está en orden El 10 al final de la

lista debería ser el primero de ella El 10 se movió
hacia allí sólo una posición, asi es que si la rutina

es ejecutada cuatro veces más. el 10 estará en su

lugar apropiado Ningún elemento en la lista pue-

de estar a más de cinco movidas del lugar a don-

de pertenece. En general, una lista de N elemen-

tos no requerirá más de N - 1 ejecuciones de la

rutina.

El primer método de sort queda entonces:

I00REMSORT- MÉTODO)
110FORJ = 1 TON - 1

120FORI - 1TON--1
140IFA(I)^ A(l + 1)THEN )£

160 T - Afl)

170A(I]

rv 10 22 16 29
1

pero talla en una lista como ésta;

|
20 14 28 22 16 •

A (I ) = T

Para comparar la perloimariLe de esie método
con lisias de diferente tamaño y contra oíros mé-

todos, se debe idear una cuenta de actividades

simple El número de comparaciones en la línea

140 y el número de veces que dos elementos son

permutados en 160 hasta 180. son ambos conta-

dos e informados al final de la ruiina

100 REM SORT - MÉTODO 1

110FORJ - 1 TON - 1

120FORI - 1 TON 1

130C = C+ 1

I40IFA(I|— A(l h 1JTHEN190
150S = S + 1

160T - A (I)

170A(1) - A (I I 1)

180 A (I + 1) - T

190NEXTI
200 NEXT J

900 PRINT NUMERO DE COMPARACIONES: "^"NU-
MERO DE PERMUTACIONES: ":S

Esto llevará el número de comparaciones y per-

mutaciones en cada método íambién es útil lo-

mar el tiempo de cada sort

El análisis del método uno indica que el numero
de comparaciones C será (N - 1 ) (N - 1 ) El nú-

mero de permutaciones S no puede ser más gran-

de que C. pero el número exacio dependerá de la

ubicación original de los elementos En cada
paso de comparación/permutación, un elemenio
tuera de orden es movido una posición más cerca

de su posición ordenada Durante cada paso de
la lista, los números parecen ondear mieniras se
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mueven todos un paso mas cerca de la posición

a la que pertenecen
Un ejemplo del sor! método I se da para una

lista corta de números

16 30

A

86

10

10

A
86
A
56

56

86

Paso 2 16 30

A
10

10

30
A

56

A

i¡a

A
Paso 3 16

10

10

A
6

30

A
A

56

A
A

86

A

Paso 4 10 16 30

A
A

56

A

86

t

Final 10 16 30 56 86

ti análisis del proceso anterior apunta hacia un
interesante hecho Al linal del primer paso, el 86
es movido al lin de la lista En el paso 2. el 56 es
comparado con el 86 nuevamente; sin embargo,
debe ser el número mas grande en la lista, o si no
el paso 1 habría ernpuiado algún otro número al

Los distintos métodos de sort buscan
reducir el número de comparaciones y
permutaciones.

fondo Esto significa que al final del paso 1 . el nú-

mero más grande en la lista es empujado hacia el

fondo y no necesita ser chequeado nuevamente
El paso 2 podría haber considerado que la lista

era un elemento más corta Al (mal del paso 2. el

elemento más grande de la lista restante habría

sido empuiado al final de esta lista más corta, esto

es, a la penúltima posición en la lisia original

La lista de números podría ser tratada como
una serie de listas sucesivamente más pequeñas,
con el elemento más grande puesto al final de la

lisia en cada paso Este electo de desplazamien-
to puede ser visualizado como pequeños elemen-
tos livianos burbujeando hacia el tope de la lisia

En consecuencia, este método es a veces llama-

do Son de la Burbuja o Bubble Son Los cambios
ai método uno ocurren en las Imeas 110 y 120
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170 A[l) A[l I 1|

180 A(lil) T

190 NEXTI
200 NEXTJ

En el mélodo 1 el número de comparaciones
era calculado como N-1 comparaciones cada
N - 1 pasos El método 2 requiere la sumatona de
N-1 comparaciones con N-2 comparaciones
con N-3 comparaciones hasla 1 comparación
Demos vuelta esta secuencia y obtendremos la

suma de 1 más 2 más 3 más... más N-2. más
N - 1 comparaciones La fórmula para la suma de
los primeros m números nalurales es m(m + 1 )'2

El número de comparaciones en el método dos es
entonces: (N-l)N/2. Esloes aproximadamente la

miiad del número de comparaciones requeridas
por el mélodo uno Por lo tanto se acortará el tiem-

po requerido para sortear una lista

Las permutaciones todavía ocurren entre ele-

mentos adyacentes, y no es posible ningún per-

feccionamienlo en el número de permutaciones
El número máximo ha sido reducido puesto que
las permutaciones no pueden exceder a las com-
paraciones

Hay aún oirá mejoría que puede efectuarse Si

la lisia está en orden al comenzar, el número de
comparaciones será el mismo, aún cuando el nú-

moro dr: [)or!ruiiacion':5 será cero Si una bandera
se introduce para detectar el hecho de que no
han ocurrido permutaciones duranle el paso más
reciente, la rutina puede ser terminada. Los cam-
bios al método dos ocurren en las lineas 115, 185
195 y 210.

100

FORI - 1TOJ

IFA(I)- A(l+ 1JTHEN190
S = S » i

NEXTI
IFF - 0THEN210
NEXTJ
RFMSORTCOMPI.FTO

El sort de inserción

El mélodo tres ha sugerido que las comparacio-
nes deben esiar limitadas por los elementos luera

de orden Consideremos la analogía de ordenar a

mano un archivo indico de larjelas Las larjelas no
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sorteadas se colocan en una pila; la primera tarje-

la se pone en el cajón La segunda tarjeta es in-

sertada en el cajón, ya sea deirás de la primera

Tárjela o al írenle de ella, como se requiera, para
mantener la secuencia apropiada La siguiente

tárjela es chequeada con la üllima tarjeta en el ca-

lón Si es más grande que dicha tárjela, se coloca

después de ella. Si no, es chequeada conlra la si-

guíenle tarjeta hacia el (rente Si cada Tárjela es

puesta en el cajón encontrando su ubicación
apropiada e insertándola entonces, el número de
comparaciones debe ser mínimo.

Los pasos de programación necesarios para
implemenlar este método requieren el concepto
de agregar un elemento a la lista.

110 FORJ = 2TON
120 REM INSERTA EL J-ésimo ELEMENTO EN EL

RANGO I A J I

200 NEXTJ

Al completar el loop FOR-NEXT que depende
de J, cada elemento de la lista es insertado en la

lista creciente hasta que todos los elementos es-

tán en la lista y en orden La inserción puede ser

llevada a cabo usando la técnica de intercambio

desarrollada más arriba excepto que el orden es
desde atrás hacia adelante til método de inser-

ción comprende usar otra variable I como subín-
dice, para examinar hacia atrás la lisia, compa-
rando el l-ésimo elemento y el (M)-ésimo ele-

mento, permutando el nuevo J-ésimo elemento
hasta que se encuentre su lugar apropiado

110 FORJ-2TON
120 i - J

130 C = C + 1

140 IFA(I- 1|* A(l)THEN2tO
150 S = S + 1

210 NEXTJ

En tanto la variable I podría ser controlada con
un loop FOR-NEXT. es más claro codificar la acti-

vidad en l directamente.

Se puede introducir una meioria comprendien-

do la analogía de que la tarjeta no es insertada

hasta que se haya encontrado su lugar apropia-

do Esto puede ser llevado a cabo poniendo pri-

mero el J-ésimo elemento en T. luego moviendo
A(l-1) a A(l) en lugar de permutar Cuando se
encuentra el lugar apropiado T es movrdo hacia

A(l) Este cambio comprende las lineas 125, 140,

160. 170, 180.210y220

110 FORJ 2 TON

Nótese que la cuenta para el número de permu-

taciones S es ahora falseada cuando se compara
con los métodos previos; sin embargo, dado que
éste aún mueve los elementos solamente una ubi-

cación más cerca en cada permutación, el núme-
ro de permutaciones no vanara con respecto a ios

métodos de más arriba

Predecir el número de comparaciones ya no es

un calculo directo. Si la lista original está en or-

den, este método hará una pasada a través de la

lista y acumulará N - 1 comparaciones El número
máximo de comparaciones y permutaciones ocu-
rrirá cuando cada elemento agregado a la lista

deba colarse" hasta el comienzo de ella Esto

ocurre cuando la lista esta en orden inverso y el

número de comparaciones será i + 2 + 3 +

+ (N -
1 ) Esto es (N - 1 |N/2, lo mismo que para

el método tres

Un ejemplo del método cuatro, usando ios mis-

mos elementos que en el método uno, es el si-

guiente;

Pasoí 16 30

Paso 2 16 30
A

86

Paso 3 18

A
10

30

10

16

10

30

10
A
86

Paso 4 10 16 3U 86
A
56
A

56

86

Final 10 16 30 56 86

El Shell Sort

Hasta este punto, todas las modificaciones y
mejoras han sido dirigidas a reducir el número de
comparaciones El numero de permutaciones ha
permanecido invanado El método cuatro ha re-

ducido el estuer/o de la permutación, pero el nú-

mero de posiciones que un elemento se mueve es
el mismo. Este es un resultado de los intercam-

bios lado a lado El siguiente conjunto de mejorías

deOe comprender el numero de intercambios
Véase el siguiente ejemplo'

53 73 33 31 45 i

140 1FA[1)?TTHEN210
El 10 debe viajar a través de cada posición
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Computer Club es una sección

escrita fundamentalmente por uste-

des los lectores. En ésta se incluyen

todos los aspectos de la microcom-
putación, desde programas de jue-

gos, utilitarios a programas adminis-

trativos para todos los microcompu-
tadores.

Los programas a publicar pueden
ser en Basic, código de máquina o

I cualquier otro, pero al enviar su co-

laboración asegúrese de:

acompañar un cassette o disco

para verificar el buen funciona-

miento de su programa.

|
incluir una breve descripción de
qué es lo que hace el programa y

cómo.
i en lo posible incluir un lisiado por

impresora. El listado debe ser cla-

ro como para reproducirlo: si su

cinta no es nueva, imprima enrai-

zado.

que los caracteres gráficos o en
video inverso aparezcan clara-

mente en el listado o de lo contra-

rio incluya lineas REM descri-

biéndolos

Todas las colaboraciones publi-

cadas serán pagadas a razón de
$ 2.500.



y El Buzo
Héctor Heredia, de Arica, jun-

tó su pasión por los deportes

náuticos con su hobby de colec-

cionar tesoros, tener aventuras

y jugar con el computador. El re-

sultado es este programa que
para algunos resultará inquie-

tantemente extenso de tipear

pero pueden contar con nuestra

garantía de que vale la pena.

Héctor nos cuenta que para el

desarrollo de este programa se

basó en un juego para construir

aventuras por los usuarios lla-

mado "Omniventure". El creó

nuevas escenas y produjo su

propio juego.

El tema del juego es que un

buzo que está en el tondo del

mar debe llegar a la superficie

recogiendo la mayor cantidad

de ántoras con tesoros.

Para controlar al buzo se utili-

za el joystick tratando de evitar

a los monstruos marinos que
lo acechan. Además, espesos
arrecites de coral le impiden el

tránsito, por lo que debe ubicar

hachas desechables (sólo sir-

ven para un coral) y arpones

para defenderse de los mons-
truos.

El resto de la historia ya todos
la conocen. El juego es tan difí-

cil que a pesar de que el bu2o
tiene tres vidas, cuesta mucho
llegar a la superficie intacto. En
fin. el típico juego frustrante

para la mayoría de nosotros que
nunca pasamos de la tercera

pantalla de PAcMan y envician-

te para los demás. Que se di-

viertan m

Rl. BUZO AVENTURA MARI
sado or Héctor Hei

MICROBYTE
(b asado en un jue go d

' REM I 'Lema 1 1 ti REM ' £ei :5/S/8<

GOSUB 9000
COTO 9 27

I S^PEEK(632I :MOV-0:F=FEEK(POS+MOV(S) > :IF NOT P THEN HOV-l:POKE 77,0:GOTO 300
I IF P=141 THEN MOV=0:3OSUB 10040
I IF P = 2 OR P-3 THEN 6000
I tF P-198 THEN POSITION 10,22:7 16; AS :CARRY=1 :MOV=l :SOUND 0,12,12,8
I IF P-199 THEN POSITION 10,22:7 16 ; BS : CftRRV -2 : MOV- 1 : SOUND 0,12,12,8
I IF P=136 THEN SC-Si'H00:POSITION 4,23:7 16; 5C: MOV=l : SOUND 0,10,10,10
I IF MOV THEN POKE POS,0:POS-POStHOV(S) :POKE POS, MAN
) F-PEEKI644 I :IF F OR CARRVOl THEN 400

320 FOR 1 = 5 TO I 4 : 5VC-POS4MOV1 [ )

330 SOUND 0, I '50, B, 8: IF PEEKISWG1-2 ÜR FEEK(SWG>=3 THEN POKE SWO, 204 : SC=SC»25
SITION 1,22:7 I6;SC

) FOR T=l TO SK*2:IF POS(T)=SWG THEN FLAG(T)-0
350 NEXT T:I)EXT I ¡POSITION 10,22:7 16;" NADA " ¡CAHRY-0 :FOR 1-5 TO 14:P-=POS

:IF PF.F.KIP) -204 THEN rOKE P,

360 NEXT t: SOUND 0,0,0,0
I SOUND 0,0,0,0:IF F OR CARRY02 THEN 500

110 FOR 1^5 TO 14iSWG-POS4MOV(I

)

420 SOUND O,

I

>50,8,8:1F PEBK(SWG)-6B OR PEEK(SWG)=69 THEN POKE SWG,204
430 NEXT I:POSIT!ON 10,22:7 16;" NAPA" :CARRY-Q :FOR 1-5 TO 14:IF PEEK (POS4MOVI
-204 THEN POKE POS4MOV|I),0
440 NEXT I: SOUND 0,0,0,0
500 CH-CH*l:POKE 756, CH (CH) : I F CH-1 THEN CH»-1
510 H5T=MST41¡IF MST>SK*2 THEN M3T-1
520 IF NOT FLAG(MST) THEN 600
530 M^POSfMST] :Ml=INTtM/20) :P1-INT(POS/20 1 : MOV= [ POS-P1* 20>M-M1 • 20 1

- (POS -Pl *20
H1*20M20*IP1>M1> 20*tPKMl>
540 F =PEEK<POS(MSTHMOV) :IF P AND POHAN THEN 600
550 POKE P0SlHST(,n:P0S(MST)-P0SIMST)>MOV:POKE POS [ M5T) , COL( MST>

IF POS-POSfMSTI THEN 6000
600 GOTO 100

100 P-0:SOUNO 0, 72 , I 7, 10:MEN=MEN-1 ¡COLOR : PLOT 16*MEN, :POKE POS,204:FOR I-:

111:NEXT I

110 POKE POS,203:FOR 1=1 TO 222:NEXT I ¡SOUND 0,0,0,0:IF MEN THEN 620O
6020 POSITION 5,4:7 I6;"FIN DE JUEGO" :F05 ITION 4,6:í 16 ; "PRES .FUEGO"

IF FEEKI644) THEN 6030
6040 IF SC-HS THEN HS-SC

GOTO 90
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6200 POSITION 3,5:? i6;»HUR10 EL Bl/ÍOI" :FOR 1=0 TO 10:FOR I

10,10-I:NEXT I1:BEXT I: GOTO 10010
9000 DIH HOVS1391 :RESTORE 9001 iFOB 1=1 TO 39:READ A:HOVSU,

t íoi,: ,215,] i,2ii,: 133,1

215,230, 217, 202.20B, 242, 198,218,:
9008 D1M AS(9),BS(9),CS<7),CH(l),HOV(15),FLA(5l20>,POSt20
9010 AS-"ARPON";B$="HACHA":CS=" EL"
9020 ORAPHICB 18:POSITION 7,1:? tí ;CS; »" ¡PoslTtON 7,6¡? I

90 30 CHi0>=PEEKUO6)-B:CH(l)=CH(0)-8:D=USRlADR((1OVS),S73.
9040 POR A^l TO 13:FOR 1=0 TO ?:READ B:POKE CHI ) '2SÍ t A'l
HEXT A
9050 DATA 7,15,30,56,48,0,192,192
9060 DATA 24,60,61,61,85,146,72,132
9070 DATA 195,60,60,231,129,165,195,36
9080 DATA 26,60,62,115,231,62,127,236
9090 DATA 165,165,181,149,119,251,28,62
9100 DATA 1,2,1,8,24,10,200,192
9110 DATA 8,26,60,15,22,36,64,128
9120 DATA 128,57,16,58,184,57,56,146
9130 DATA 21,68,24,60,90,24,36,36
9140 DATA 255,255,255,255,255,255,255,255
9150 DATA 0,0,24,60,60,60,60,60
9160 DATA 137,74,36,192,3,36,82,145
9170 DATA 0,32,80,136,5,2,0,0
9200 D=USR(ADRIMOV$J,CIUO>'25G,CH<1) '2 56,10231
9210 READ A:IF A*-l THEN RETURN
9220 FOR 1 = TO 7:READ B:POKE CHI 1 ) *256+A»6 t i , El : POKE 708,B:NEXT i : GOTO 9210
9230 DATA 2,24,60,60,60,84,147,137,82
9240 DATA 3,66,189,60,231,129,227,34,95
9250 DATA 8,0,56,16,56,56,56,56,16
9260 DATA 9,21,60,24,126,24,24,36,66
9266 DATA 13,0,2,5,136,80,32,0,0,-1
9 27 HOV(5)=21:HÚV(6)=-19:MOVf 7)=1:HOV(9I=19:HOV(10)=-21:HOV[U)- l:MOV(13)-2i
OVÍ1D--20
9300 GRAPHICS I: POKE 710,0:POKE 756, CHIO I : POSITI ON 6,0:? 16; "SI ENVEN1 DO" : POS ]

H 6,1:7 |6;»««»«««**»«"
el buzo"9310 ? 1

9320 ? 1

9330 7 1

9 3 50 ? 1

9360 ? 1

9370 ? 1

9380 ? 1

I6;"i-,
i p/a:

I p/«t
al"

o-ioo pts."
? »6;"";CHRSf 34);"-pulpo-25"
? !6;"l-cangieJo gigant-25"

íiVEí-.l-iO "; :

':POKK 756,CII(0) : COLOR

'%-MATAS DE
390 TRAP 9390:? CHRSI125!
(SKIOSK THEN
0000 TRAP 44444:GRAPH1CS
lOiPLOT 0,20:DRAWTO 19,20
0010 PLOT 0,0:DRAWTO 0,23:CKAWTO

POSITION 1,22:? I6;"sc:0"
020 POSITION 1,0:? 16 ;CS; "/BUZO" ¡POS1T
16; "NADA"
030 POKE 708,103:POKE 709,215:pOKE 710

O035 COLOR 137:PLOT 17,0:PLOT 18, :MEN = 3 : SC = U

COLOR 32:FOR 1-2 TO 19:PLOT l,I:DRAWTO la

POSU) = 77;NEXT I

0050 FOR 1=0 TO 15Q:COLOR INT( 2'RND{ ) *4 ) :PLQT
:NEXT I:COL08 32:PLOT 5,19
0060 DRAMTO 15,19:FOR 1 = TO 10-SK:COLOR 1NT( 2*RND( 1 1 1 34 ) : PLOT INT( 1B'KND( u I 1

1

,INT(lB*RND[0)+2) : NEXT I

0070 COLOR 168:FOR 1 = TO 6-5K/2 :PLOT INTI ÍB'RNDI ) < 1 > , 1NT( 1 B'RNUÍ )

•

i ) :NEXT I

008 SCR=PEEK{88|i256*PEEK(89) : TOP=SCR> 40 ;POS* SCR • 389 :MAN= 201 :POKE POS, MAN
0090 FOR 1=1 TO SK'2:COLII]=INTI2'RND|0)*2)
0100 POSII J = INT[360'RND{0)HOfSCR) : P-PEEK ( POS ( 1 ) ) ; I F P-74 OR p-2 GR P-3 OR P = HA

N THEN 10100
POKE POS (I I, COL I I liHSXT I : GOTO 100

PUT SK:lF SKvl OR 8K>10 O*

73:PLOT l,l:DRAtfTO 1B,1;COLOR

DRAWTO 19,0:POS1TION 1,21:? I6;"hs:";

10,21:? I6j"LLEVA: ":POSINON 11,22:

:POKE 711,40:POKE 712,192
~ =

1T l:FOK I-=0 TO 20:FLAO(l)=i

8*RND(0) tl),INT(lB*KND(L
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^PrProcesador de texto
Juan Pablo Dudas

Esle procesador es!á diseñado para el Commo-
dore-64 con una disquelera y prinler MPS-801,

802. 803 6 1525, 1526.

Tiene diversos controles y un editor de pantalla.

Los controles son los siguientes:

Editor:

F1 para entrar al menú.
INST/DEL para borrar la última letra.

CTRL 'C para centrar el texto de la linea que

se está editando.

CTRL 'S' para subrayar la linea anterior.

CTRL V para listar el texto en la pantalla.

CTRL 9 REVERSE ON
CTRL REVERSE OFF
RETURN para pasar a la siguiente linea.

El programa repite un carácter si se mantiene

presionada la tecla respectiva.

El programa no admite más de 79 caracteres

por línea.

Desde el menú:
F3 para corregir el texto.

F5 para cargar o grabar el texto.

F7 para imprimir el texto.

F3 se maneja de la siguiente forma:

CRSR UP y CRSR RIGHT para el scroll.

'C para corregir la linea iluminada.

F1 regresa al menú.

F5 se maneja de la siguiente forma:

Se presiona 'c' o 'g' y RETURN para cargar ograbar

el texto.

Luego se escribe el nombre del texto a cargar o

grabar y se presiona RETURN.
Si hay algún error en la disquetera o en el disco,

el programa lo imprimirá en la pantalla y regresará

Relacionado con el programa:
El programa (ue impreso en UPPER/LOWER

CASE, para facilitar el trabajo de copiar el progra-

F.sta es la lista de caracteres especiales

usados en el programa:

CRSR DOUN II = CRSR UP
CRSR RIGHT 1 ~- CRSR LEFT
SHIFT-CLR/'HOME 3 - CLR/HOME
CTRL 9 a • CTRL
Fl a = F3
r^ y = F7
CTRL 2 3 " CTRL 7
CTRL c

r..dy.

10 c1rlpoK«33281 , 14 >pt>K*332BB ,6tpr Int ,a,ctirt< 14 !poK.S5e,12S
20 J 1 -34236 ij 2-34276 i J 3-342771 J 4=34273" J 3=34272

ntt«b< 15>"B*>orJ.P OucLoi
10 rJimb»<G008>
38 fort*lto IOO0in«xtt
ee sotosee
7B rim mnu

38 pr Int-aHj

188 i>!< iimmvaa Corr«glr"
lie pr int"MMHMFM Cargar/Grabar -

128 i.-- Inl "?•»»»»*»- ."a Imprimir*
I3B prlnflH

nandoi dlr.ctos>«-
11'

isa p!
'' "»»••••» i a ""r.g't.V" minu"

168 r- ]"t "I*«."nriTROL.a W.a cintrir KONTROLd • a ubravtr'
17B (' i',t 'íimitiíT.-nri.a >omr W ONTfiÜLal aVa 1 1 tado '

ISB pr Int -MI
198 prlnt-fl >aspacto< regrata a Pantal la ' IpoK«2B23, 168ipoK•3G293,6
SBB gatuíl f fu*-'- MhíüPdP
218 ífu»--a-thBngoiub26B gote>7B
220 l*u*=",Vthenijosub660 goto78
238 t fijt = " a - *hí naos nb 830 goto78
240 ifu*»" "thenratui-n
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lenpr i n t I gr. t 039*0

400 gttlti i«»*-""-th«n400
1 10 ií!*-"a"thBnu=u-l!Boto320
4E0 l*l*-'0l-1henu-u4 1lgoto4G0
430 H!f"rth*nr«turn
440 Íf«*-"C"tb«ngoSlib48019Oto270
45B aotoiee
4B0 lfu>Kth*nu-u-l Igoto400
470 goto3S0
400 pr ínt-Dl"b*<uiriprln-t-a<«l-)>r.m ---loop- -

490 u-po»<B)
500 nn«: tf**>--thtn30B
5 ia if ** ="theogot 0300
5S0 if«*-"lt-thenaoto300
530 H»*^"rih<n3 Dto5f)!)

340 !*..*- ||- !(,, ,:,::

r.^0 ifa*-"B"*hBn9otoS00
360 if •*=-«-ther,nn=lf :i"u ¡goiub 1530IK*nn ireturn
STB lf»*--«J-thBngo-tD3B0
5P?i If **«ehr*<34)*híngotoS00
390 lís*-chr*( I48»th*ngoto300
800
810 im-chrífP(]ithfr,bí'u)-|i>ft*(l)»'ui.l(n(b«<ul)-l)¡ U
K20 if »**chr*( I3)tb«nll»£0i8o»ubi330<print ''ir«(urn
630 Ifu >7Bthengoto300
040 b«<u)-b»<u>H»
e^pi pr lnt»*I 3 IQ : 1 , i - i i goiub 1330 1 u-u *m*

1

got o300
660
670 r r i - • " FCEEtBMMMH CARGAR/GRASAR'

690 !..i...r ^mmifua a> - o m-3 " eWcesti
700 Ifc<:*»"g-th«ngo1o730
710 Sito593
720 I ni ; i !«IIIIIII»I :..: (FH-ilir >

7-n OF»n3,C,4,ci;*c,»,r-lK=K*Ildc-0

i»»2"9ota630

>f<t )In«x*t

Ifnrr imir (S^T-I>
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(t)lux-vx+l> ífvx«60thango

»CK ) = " m-eim»-l i íft<>3999ther.BO*iit, Hie:joto9SB
•taSi if»» -ihonSae
if »*=" t*i*nt«tub?8 ' 80 toara
ií *»=' t tungo tt,S3B

ifa*-"ITt ñangoto 990
if **-"ITthangoto990
ifa*="M"thangoto990
ifi*=-9"than9O-to930
itjí="i'thenaosuti IS30igoto9B0
ifa*="B ,, then90íub 12701 goto 980
HaS-'aVthangotubl 170igcto980
i n*=chr *. l-!B)than9oto990
Iía*=chr*<34>thangoto990
lfb*(K ) = " "».nd»»»c hr*<S0>t nango to990
lfj* =Lhr*(eaiHnr,bí(lií = l<ft*(b*(hl ,lei,it*(K).' l.-:u=i

if»*-chr*( 13>thanit-£0igosubl350ipr int - - ( chr*( 13 ) ; |

ifu>7Bthangoto990

tub I330>u'u t mal got 0990

angoto 1220

ese pr [nt-tfJK&W' «rat

ese ram control c-
&4e »»-*-iprint
290 forc«lto<80-lan<b
860 pr lntb*<K >tpr Int "]

e78 ratn control «-
sea K *K - 1 1 J - 1

esa lfmld*<ba<K>,J , 1>

300 b*(ml>-b»(K + l>»"
318 ifmld*<b»CK > -j . 1)

330 j-j*l>b»<K*I)-b*<
3361 pr n-.IL.*(..l >IK-K»
340 raturn
350 ram sonido
360 POKai I, !5ipoK«JB,
370 POKeJ2,0ipoKaJ3,0
3B0 raturn
390 ram tub

¡*»=»**b*(c
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Instalación especial
de su Wordstar

al^
Héctor Saavedra.

Consideraciones sobre la instalación

El procedimiento de "instalación" es para que
WORDSTAR funcione con su terminal e impresora

específicas Este procedimiento permite que una
versión de Wordstar funcione con una gran varie-

dad de equipos de computación. Para la mayor
parte de los casos, la instalación se lleva a cabo
haciendo selecciones en menus. Para terminales

e impresoras excepcionales, y para obtener refina-

mientos en la instalación, es posible hacer lodo

fipo de "parches".

Modificación por medio de "parches"

La modificación por medio de parches se utiliza

al instalar Wordstar para terminales que no están

incluidos en los menus de instalación y para im-

presoras que necesitan cuerdas de control espe-

ciales y para lograr refinamientos en la instalación,

tales como incluir características especiales de
impresoras de margarita o de teletipo, o permitir

utilizar la última columna en la úllima linea en la

pantalla

Dado que la instalación básica se lleva a cabo
con el programa INSTALL, la mayor parte de los

usuarios no necesitarán del parchado.

"Parchar" significa modificar Wordstar cam-
biando los contenidos de bytes especiticos de
WS.COM. El parchado puede llevarse a cabo con

el parchador de INSTALL o con su propio debug-
ger (DDT) que se encuentra en la mayor parte de
los sistemas

Herramienta de Depuración Dinámica (DDT)

La herramienta de depuración dinámica se utili-

za para examinar y depurar programas en len-

guaje de máquina al escribir

DDTd: WS.COM <cr>

Se carga DDT en memoria y también WS.COM
para examinarlo, modificarlo o extenderlo

En este punto anote el valor de la 1
a dirección

que aparece en pantalla, pues la necesitará más
adelante (Fig 1)

B> DDT WS.COM
DDTVERS2 2

NEXT PC
4500 0100

Cuando se ha cargado en memoria (con

Wordstar), DDT está listo para aceptar órdenes

Microbyte Diciembre 1986

La petición de orden consta de un guión El guión

indica que DDT está esperando órdenes DDT.

Función Letra tecleada

Ensambla Instrucciones A
Visualizar Memoria D
Listar Instrucciones L
Asignar Memoria al Valor S

Instrucciones del Ensamblador A# < cr >
Introducir las instrucciones de lenguaie ensam-

blador comenzando en la dirección Hexadecimal

( # ) especificada No habrá espacio entre la letra

de la orden (A) y la dirección que se especifique

Para finalizar la entrada de instrucciones del

lenguaje ensamblador, simplemente digite un
punto seguido por CARRIAGE RETURN en vez de
una instrucción válida

Visualizar D#<cr>
Visualizar la memoria permite que se pueda es-

pecificar la dirección de comienzo



Listar la memoria L<cr>
Esta orden lisia el contenido de la última direc-

ción listada

Inicializar memoria S # < cf >
La orden de inicializar memoria permite visuali-

zar y cambiar opcionalmente el conienido de la

memoria, a partir de la posición especificada inme-

diatamente a continuación de S

DDT muestra una posición de memoria, su con-

tenido actual y entonces espera que se introduz-

ca el valor de un BYTE, o simplemente que se pre-

sione CARRIAGE RETURN para deiar el conteni-

do de memoria como esfá.

S100<cr>
01000 C3 3D< cr > C3 se convierte en 3D
01 01 30 < cr > lo de¡a igual

0102 20 • < cr > Termina

De esta forma, la cadena quedará (03, 1 B, 01

.

OF) Todos los valores deben ser escritos en He-

xadecimal.

En la mayor parte de los manuales se encontra-

rán las cadenas de comando en sistema decimal,

los que deberán transformarse a hexadecimal
Para el ejemplo anterior, los valores de la cadena
corresponden a; ESC + CTRL- A + CTRL-0 O
CHR$ (27) + CHR$ (01) + CHR$ (15). donde
27= 1B.01 = 01,0F= 15.

Para anular cualquier cadena de caracteres, es

suficiente poner en el primer byte (que indica la

cantidad de caracteres a enviar)

Tabla 1

DIRECCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN

N 1

ffíAA FF.QO ESCRIBE EN LA ULTIMA COLUMNA DE

LA ULTIMA LINEA

jÍ2DD NUMERO DE LINEAS A SALTAR

NORMALMENTE 14H

((360 NIVEL INICIAL OE
AYUDA. (0,1. 2, 3) (H)

0363 FF.OO EXHIBICIÓN DEL DIRECTORIO |F)

JÍ389 Ff.OO AYUDA GUIÓN [CTRL-0 H)

f)3BA Ff.OO EXHIBE CONTROL (CTRL-0 D)

¡(38 B FF.00 LINEATABSICTRL-OT)

0380 FF.OO GUIÓN SUAVE (CTRL-0 E)

¡Í38D FF.OO FIN PAGINA (CTRL-0 P|

fút FF.OO ALINEA (CTRL-0 J)

¡(422 CARACTERES C0N<8S>
AUTOMÁTICO 9 EN TOTAL

04 2 B

0690 ESTA DIRECCIÓN INDICA EL TIPO

OE IMPRESORA CON LA CUAL

WS TRABAJA

FF CUALQUIER IMPRESORA DE

TELETIPO STANDARD

00

Ot

IMPRESORA CON <er>

IMPRESORA DE MARGARITA

0691 NUMERO DE GOLPES EN
NEGRITAS (CTRL -PB)

0692 NUMERO DE DOBLE GOLPE (CTRL- 8)

Tabla 2

HEXADECIMAL

EHRECCIC+. N°DE
BYTEDISPONIB.

06AB £ CADENA PARA SALTAR V2 LINEA

¡(6BF *¡ CADENAPARASUBIR1LINEA

06C4 i CADENA PARA BAJAR 1 LINEA

06C9 pi FUNCIÓN OE IMPRESIÓN DEL

USUARIO (CTAL-PQ)

0GCE #5 FUNCIÓN OE IMPRESIÓN Da
USUARIO(CTAL-PW)

Í6D3 #5 FUNCIÓN OE IMPRESIÓN Da
USUARIO (CTAL -PE)

¿60B * FUNCIÓN DE IMPRESIÓN DEL

USUARIO (CTAL-PR)

06 DD $ CAMBIO COLORCINTAQN

06E2 m CAMBIO COLOR CINTA OFF

06E7 10 CADENA PARA INICIAL IZAR

LA IMPRESORA

06F8 10 CADENA ENVIADA AL TERMINAR

LA IMPRESIÓN DE UN TEXTO

Una vez hecha todas las modificaciones, sólo

nos quedará salvar éstas Siga los siguientes pa-

sos: transforme el valor inicial que nos dio DDT al

comienzo en su correspondiente valor decimal 1

y luego digite:

En las siguientes direcciones el primer Byte

debe contener el largo de la cadena de caracte-

res a enviar:

Ejemplo:

Para activar el modo inverso en el rnicrocompu-

lador APPLE II se enviará la siguiente cadena de
caracteres 1B. 01, OF Los que forman una cade-

na de 3 caracteres, por lo cual el primer Byte de-

berá ser 03

34 Mlcrobyte Diciembre 1986



OPEHíFI
Cartas del lector

EFECTOS GRÁFICOS x+vY))/iz)-rY)
70 lFZ-:JTHENGOTO110

Sr. Director B0 LETJ = Z
90 PLOTXt U0.Z-15
100 LETK-0

Los siguientes programas 110 NEXTYrNEXTX
muestran diferentes gráficos

clásicos del computador ZX- Ricardo Cortés Tornini

SPECTRUM. Vallejo620Depto.42
Casilla 34

1. El efecto moire CopiapO
Las posibilidades que los mi-

croordenadores ofrecen para la

realización de gráficos constitu-

yen un atractivo en la utilización

de estos equipos, sólo hay que
imprimir el lisiado y ejecutarlo.

CLS
20 LETX1-RND-Í55
30 LETY1»RND'175
40 FORX 0TO255STEP.8
50 PLOTX1.Y1:OP.AWX-X1,-Y1
60 PLOTX1.Yl:DP.AWX-X1.175-Y1
70 NEXTX
80 FORY-0TO175STEP a
90 PLOTXl.Yl:DRAW-Xl,Y-Yl
10O PLOTX1.Y1 DRAW255-X1.Y-Y1
110 NEXTV

2. Efecto logrado por una
sola linea

El gráfico que se presenta se
consigue con el programa de

una sola linea. Si realmente se

desea saber por qué se logran

estos resultados, es aconseja-

ble eliminar OVER 1.

3. Un gráfico tridimensional

Tiene la forma de una hueve-

ra en Ires dimensiones, no pue-

de decirse que esta figura se

obtiene con rapidez sino hay

que ser un poco paciente para

obtener el gráfico en su panta-

LISTADO;
10 BORDER0;PAPER0:INK7:CLS
20 FORX-100TO100
30 LETR-10:LETJ-0:LETK= 1

40 LET V-R-INT (SQRf(lOOOO)-(X-

¿Algún lector conoce otras

rutinas gráficas igualmente in-

teresantes?

AVIS-RARA

Sr. Director:

En primer lugar permítame
felicitarlo a Ud. y su equipo pe-

riodístico por su excelente re-

vista

He querido dirigirme a Ud
con el lin de darle a conocer

que aunque su medio Informati-

vo es de muy alta calidad, no

puede difundir información

para todos los computadores y

microcomputadores existentes

en el mercado; le pido publicar

mi intención de intercambiar in-

formación sobre los microcom-
putadores de Radio Shack es-

pecíficamente del modelo MC-
1 (el cual no es muy común en
el pais). A los interesados les

ruego escribir a:

Salitrera Viciona 3268
Villa Magisterio

Iquique.

CONTABILIDAD-PC

Señor Director:

El objeto de la presente es
agradecerles por la informa-

ción que me enviaron acerca

de los "Peeks" y "Pokes" de las

computadoras ATAR I y tam-
bién por haber publicado el

programa que les envié desde
mi país. Bolivia.

Aprovechando la presente
felicito a su persona y a su ex-

celente plantel que compone
su excelente revista por la cola-

boración que nos brindan me-
díanle las diferentes ediciones

de la misma
Les insinúo contactarme con

cualquier persona que esté in-

teresada en intercambiar pro-

gramas de contabilidad para ia

IBM PC.
Agradeciendo de antemano

por su colaboración me despi-

do reiterándoles mis felicitacio-

nes.

M MurilloF.

Casilla 222
Castro, IslaChiloé

Chile.

Desean contactarse
Juan Pablo Loreto V., de Parcela

7-1, Lo Arcaya, Colina, pregunta

por el Computer Club Chile. Este

funciona en Alameda 980, 5o

piso, fono 382224. Además de-

sea conseguir listados de pro-

gramas para fipear en el C-16.

Danilo Flores Díaz, de Sub.
Pequenes102-b
Cerro el Litre, Valparaíso

fono 253998.

Desea contactarse con usua-

rios de Commodore 64 con Da-
tassette, para intercambio de
Software y Cartridges de juego.

Microbyle Diciembre 1986



Representantes descuidados

He comprado su revista des-

de el ND
1 y la encuentro muy

buena para el nivel nacional.

Soy entusiasta de los Sinclair

Spectrum y eso me ha obligado

a suscribirme a revistas extran-

jeras como el ZX, de España, o

ZX Computing Monthly de In-

glaterra, y al efectuar compara-
ciones con su Sección. "Aquí

Sinclair", veo con pena el des-

cuido que han tenido los repre-

sentantes en Chile de no apro-

vechar el espacio que Uds. les

brindan. Ese es el motivo por el

cual les estoy remitiendo algu-

nas colaboraciones sacadas

de la revista inglesa.

- Programa Números Primos

Descompone tactoriaimente

cualquier Número entre 1 y

4.294 967.296 e indica a los

números que son primos.

- Copy Microdrive Data

Copia inlomación de Micro-

drive a Microdrive.

- Microdrive File Analyser

Analiza los programas según

sea Basic, Byte, Datat, etc.. y
longitud de los programas

Microdrive File Sorler

Permite ordenar o clasiticar

archivos que están en Micro-

Le he dado en esta oportuni-

dad más importancia a los pro-

gramas para Microdrive, dado
a que son poco conocidos en

nuestro medio.

En el futuro, les seguiré en-

viando algunos programas

para fortalecer la Sección

"Aquí Sinclair", no teniendo

ningún interés por el pago que
Uds efectúen por las colabora-

ciones publicadas.

Sin otro particular, les saluda

atentamente a Uds.,

E Sergio Lorca Santelices

Casilla 31 63 Correo Central

Fono 01

Si bien nuestra política ex-

presa es no publicar progra-

mas que hayan aparecido en

olra's revistas, hemos hecho

una excepción esta vez por dos
razones fundamentales. La pri-

mera es que los programas son
muy buenos y seria poco ama-
ble de nuestra parte no com-
partirlos con ustedes

La segunda y más imponan-
te quizás, es para mostrar que
es posible hacer programas de
muy buena factura en pocas li-

neas y que quienes en principio

tienen el mayor acceso a ruti-

nas y conocimiento respecto a
los distintos equipos son los

propios distribuidores de éstos

Tal como dice nuestro lector,

las empresas, y no hablamos
tan sólo de Sinclair, han desa-
provechado la oportunidad que
nosotros les brindamos para,

sin ningún costo para ellas, dar

a conocer a sus usuarios intor-

mación respecto a sus máqui-

nas. Esperamos que este lla-

mado los haga despertar de su

PPOQPfiMfl NÚMEROS PRIMOS

10H P.em ra;t
DfiTR 2,.

.t;«.jt«.
3a

4,2,10,2.10
|a PÉSTORE 30
50 IMPUT " nsrssa un nu

S949S7296

:

'"ee 00 5U6 300
70 LET f-0 LET d=0M TO 52; RBRC L :t

iaa LET q=n d; IF Hid THEN

"llíi IF q = Ifl1 q THEN PRINT «
NO NOT f;di"
q: SO TO 100

";
: LET f=l: lct

íaa NEXT b
i3e PESTOPE 30: LET b=4 EXT b
saa IF NOT THEN PRINT

||é IF f THEN QO SUB 300
PRINT : 00 TÜ «0

3aa LET h«I T in/l«5)
310 IF NOT THEN PRINT 3ET

320 PRINT h (5TR* tn-le5 11 1

US TÜ ) ; : RETURN

Iftt1 ¡1 prín
S lí p.-ir;.

3 is prir
4 = 2*3
5 ii pni
6=2*3

16*2*2*5*2
17 I* prine
16-8*3*3

fSalS.aíMt
101 is prífit
1000i2*at2*5*5*5
1003.17*58
10007 II priir,*
100*793-170 »55S1
580*321* ií*3*3*3324623
*29*36?2^6--, I .

•5*2*2*2*2
»2*2*3*2*2«ri'n, l¿*¿>¿i--"¿*2*2*2»a
2*2*2*2*2
3*5699 151 1» 73**7355907
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) GO 5UB :

) 60 5UB i

) GO 5UB i

) 50 SUB (

> GO SUB 1

1 GO SUB C

> GG SUB n

1 SO SUB <

¡ IF HOT f .
'> SO SUB ílnü
) 00 TO 9999
1 REM **n
1 REM . Ir

i R<=M

i REM

i GQ TO 5380

.40 LET b|a'
45 LET TRUEil

REM ;

REM inpi

: LET *»a«FRLSE: REM i

1 LET *nd«FBL5E: REM en.
f i le.

i LET <Jierinp.Jt.Bi50
i LET inilf I

i ! -*B«
i LET Ktdi.rni.5ij
¡ let sht \itof t-see

LET ne«-6: REM !

i REM im»ntf»4m
; PRINT '"Pitiii tupe in th

• FOfKr-"
i PRINT ' "lf red"
; PRINT ' "where i ii the ai
vi nutbinnd ' í red ' i t tht

871
872

GO SUB f i Unil
PRINT -Mein i

LET H(l) >b«

¿85 oo sub f i unim
236 PRINT "Te*por<

890 LET rtjlfi) >bl
395 GO 5U8 I i len»a<
538 PRINT "TlUPOrT

*ae LET I «(31 -._«

310 ir i*ti) *f«Ja>
3) OP ie(l) .f »(3) TI 18 HJ»"i»

35a L£T 0*»'*13)' REM Oldfile
)B| let RfaflfS) i BEM tienfíle
agjl PEPJRN

Ufl REM »
4-01 REM * Ini t file» »

•tic PRINT ' " In uii.iitií fi ai"
415 PRINT '"OP niño aun fi
480 QPEN 04; "a ¿URL r»(i,i! 1*1
1,3 TO )

:
REM a ir, me

486 PRINT uní • "•"'
»'-;VftL nuil)430 OPEN

) I REM eré te naume
440 REM Hn«H.

"

terainetor
»***" i REH «h ih

400 CL05E
460 RETUR
500 REM * ***i »**#••»•*•••• »•»

*501 REM • Read Linee rroa n in

503 REM * *••>• t*t<**a*»**e* »«.

504 POKE 23698 0: REM auto ero

ses PRINT ' "Raedíno •in f

i

510 LET í >
580 INPUT 04 j -INE bt
530

PETUR
•" TMEN LET end-T

RUÉ:
eSi LET ciunt. counttl
550 LET • i c o i. -itl «b*
5«e LET a Ctouu ,ian+l TO > STR

* LE b*
670

520
IF (0 lial t THEN GO

RETURN
600
•501 REM > 5h» '. ion • *() «
603 REM . ífíí"605
610

PRINT •"So
IF CO m<8 TMEN RETURN

615 LET *
680 IF Ih (coynl TMEN LET »>
hUÍ ii'j T 620
630
640
650

LET i /a
LET *
FOR i

ap.FRLSE
1 Tü count-«hi

660 IF • 11) »»li*»hl) THEN
GO TO 691
670 LET b»-a I"] 1 LET t*l

flil
üi LET • a + KlKbl: LeT 1 uap
.TRUC
fff NExT

IF 09 P TMEN GO TO 640
üi TMEN GO TO

730 RETUR
600 REM i |f*| IIHIliKHII •ti

*801 REH t Opta neo * Oíd fi «a

302

eie IF co ntafl THEN RETURN
016 REM í ap n eae

S20 LET b -3*. t-ET olint: LET n

685 PRINT "OP nin9 Oíd (i l*
636 PRINT 00 nina ríen f i H
840

2 TO
OPEN a", URL r-.i :¡ nil

H$ RETURN
900 REH 1 •*** ************ *.**

905 PRINT
fílEN RETURN910

924

930
940

9S0

ni-s
LET P f«li REM POinter nto

INPUT no id LINE b*
1" TMEN QO TÚIF bt *»* 100

IF pi >CDU t TMEN 00 TO 105

960 IF bC
PRINT una rti!

ir, TO len) i

GO TO 930
970 PRINT ín«« ¡itptr , TO URL i

i IP 1 TO
980 LET P ,- =B l

990 GO TO jSO
100.0 REM E

i¡°{
oíd f i te - 9

j ntwi le
i te

1010 FOR i ro count
1020 Pt-LJ.T ur. lili 11, TO URL a
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10Ó0

íaaa

print nn«»; dí
INPUT BOU, LINE l

IF btH>"it*t" THE)
99
1890 RETURN
ílaa rem *b*

1101 REM » c

1103 REM *b<

THEN LET «a

CUOSE ttm

1146 PRINT '

"I
-.15* ERASE "'

1160 RETURN
1200 REM ...t

. REM * Fií

IHtN Gü TO 56

124? PRINT

1250 PRINT I

1303 REM

.38* REM

INPUT LlNe bf
IF LEN b«<S OH I— Í3r-.. 00 TO

_33» IF b'
H£N GO TO ..

1 RETURN1340 f

1400 t

310
'II <':

3ie

¿ hEM * MiCfOdrivf F» Hfl) .
,

10 SO 5U& 100: REM ini
¿0 úO 5UB inaws*
30 STOP
100 REh ********
101 REM * in . ' .

102 REM tiHtiH
110 CLS (t: CLERR
120 INPUT "Uhíl i£ Ihe
7 "; LINE r *
130 IF LEN ft'0 OR LEN »J10 TH

EM GO TO 120
1*0 input "UKiíh m ci-od

b*r is íi on? ";nd
16* IF »d<l OR »di& TME SQ Tu

140
160 LET tin«=«
Í66 LET tOtal-0
170 LET »axlen=0
160 LET an»i.ysei500
Iji3 OPEn U4, "«", nd, > t
¿00 k£TURN
530 REM **••••<*•***#*• *******

11

is

REM * copv f se Da

REM . vsirig ür, iy 1

14 REM f s dr ives ar ava la
MÜUE ce

15 REM * ño 'JE «-.: 1¡ "0 Ifliftftl"
Te-

CLffWse CLa n &
_ je- INPUT i Léñate

LINE ¡F*M INPUT any Un s m th

60 INPUT i leng IK
onoes
REM mi

70 «n*3i
Sd 1, re
90 FOR ni TO
100 INPUT 11, LINE ts
.10 LET M
.¿0 LET , *ií ,ie ntl TO =STR t L

Eu c
130 NEXT
14.0 : - : fi e
150 INPUT

>d pr
EÑTER '; LINE C*
160 1, l%

1 TO
150 NEJ.T

REn i

'iiSÍ IF b* )***< - THEN =PINT 64

= 10 CL05E B4
¿¿e INPUT you Li

batfUP CO'
" "Ib*

¿ --U IF D* Ot>=>"y'' TMEN SR
UE f DRTfi
¿¿0 STOR
íooo -

.. ...
:

- "COPy f

1010 5RUE ."Copy f ie" LIN
E 10
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jara alcanzar su lugar apropiado en la lis

Consideremos una sub-lisla hecha c

t", 7". 10°y 1

3

er elementos.

|34 53 73 33 31 11

|34 33
56 16 30 86 45 64 10 1

Ordenemos esla h

de sort de Inserción

mentos.

la, usando el método cuatro

y volvamos a poner los ele-

10 33

¡!0 53 73 33 31 11

34 56 ae
34 16 30 56 45 64 B6 |

Esto resulta en cuatro intercambios en lugar de

los 12 originales, para mover el 10 a su correcto

lugar en la lista Este método permite que un ele-

mento en la lista dé saltos a través de muchas po-

siciones

Formemos una sub-hsta con el 2", 5". S° y 11
a*

elementos, sorteemos la siguiente sub-lisla usan-

do el método cuatro y reemplacémosla en la lisia

completa:

10 53 73 33 31 11 34 16 30

53 31 16

16 31 45

10 16 73 33 31 11 34 45 30

56 45
45

56 53

64 86

64 86

Otra sub-lista de los elementos 3
n

6°. 9o 12°;

10 16 73 33 31 11 34 45 30

73 11 30
11 30 64

10 16 11 33 31 30 34 45 64 56 53

73

73 86

Dado que una sub-lista coniemendo el cuarto

elemento también contendría el 1 er elemento, no

se necesita formar más sub-hstas. Usando el mé-

todo cuatro para sortear esta lista resultante, hace

que sean necesarias menos permutaciones que
con la lisia original El proceso intermedio movió

la mayoría de los elementos más cerca de su po-

sición linal en la lista La torma general de este

método es encontrar un incremento conveniente

para los elementos a ser sorteados, luego reducir

el incremento y sortear nuevamente El proceso

se repite hasta que el incremento sea uno. en

cuyo momento el proceso es el Sort de Inserción

Directa del método cuatro Este método tue llama-

do Son del Incremento Decreciente por su autor,

Donald Shell. Pero es más conocido como el Shell

Sort

La elección de los incrementos (3 y 1 en el

ejemplol no es arbilraria Se obtienen excelentes

resultados si se hacen las siguienies elecciones

El primer incremento es elegido para que sea la

mitad de uno menos que una potencia de 2 que
es |usto menor que el número de elementos en la

lista. Esto es, si N es el número de elementos en
la lista, se debe encontrar un K tal que:

L -- Í2/MNT|L0G(N)/L0G[2)]) 1

LOG(N) ' LOG (2) es necesario cuando el Basic

no proporciona una tunción logaritmo en base 2

Cada incremento sucesivo es la mitad del in-

cremento previo con descarte de tracciones Esto
siempre resultará en elecciones de la lista si-

guiente;

I 1.3. 7, 15.31, 63. 127.255.511.1023. etc. I

130 L = (2A|NT(LOG(N),'LOG(2)]) 1

140L = INT(L/2)

150IFL< 1 THEN300
160 REM SORT DE INSERCIÓN CON INCREMENTO L

290 GOTO 1 40
300 REM SORT LISTO

la pasada con el incremento Fijo

en 1 se ha completado, el sort esta listo Deniro

de este loop externo, un Sort de Inserción similar

al método cuatro es usado para sortear la sub-lis-

190T - A(l)

200 C - C + 1

"210IFA(I-L]«TTHEN260
220 A(l) A(l L)

230 S - S + 1

2401 I L

250 IF I ^ L THEN 200
260A(I) = T
270NFXTK
260NEXTJ

100 REM MÉTODO 5 SHELL SORT
130L= (2AINT(LOG(N).LOG<2))) 1

140 L = INT(L.'2)

150IFL-: t THEN 300
160FORJ 1TOL
1 70 FOR K - J + L TO N STEP L

1801-

0T- A(l)
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P501H ITHEN200
260 A(l) T
270NEXTK
280 NEXT J

290 GOTO 110

300 REMSORT LISTO

La performance de este son esta basada en el

peor caso No puede funcionar en ningún caso in-

terior al método cuatro (Sori de Inserción) Debe
mostrar la más alta meioria sobre el método cua-

tro cuando los elementos están muy desordena-

dos

Las comparaciones de nempo más adelante

demostrarán que los primeros cuatro métodos
presentados aqui no se consideran tildes para lis-

tas con un orden aleatorio El Shell Sort funciona

cerca de diez veces más rápido que el Sor! de In-

serción Si la lisia está ordenada originalmente,

todavía es aproximadamente tan rápido como
aquél El Sort de Inserción es uno de los métodos
más rápidos cuando la lista original está ya en or-

den o cuando se agrega un nuevo elemento a una
lista ordenada

Llegamos a un punto en el cual hemos investi-

gado cinco métodos de sortmg Los primeros

cuatro sulren el mismo problema: son muy lentos

cuando se aplican a lisias en orden aleatorio El

Son de Inserción es considerado el mepr si la lis-

ta original está en relativamente buen orden Los
mélodos restantes son más utiies en listas con or-

den aleatorio Todos los métodos previos están

basados en el Método Uno; por lo tanto, cualquier

perfeccionamiento a realizar debe partir de con-

ceptos enteramente nuevos

El Heapsort
El sexto método es llamado Heapsort. que es

un desarrollo de olra aproximación al problema
de ordenamiento. La pane esencial de los prime-

ros tres métodos se ha percibido de la siguiente

forma: se selecciona el elemenlo más grande y se

pone en la ultima posición de la lista. El último ele-

mento es permutado con este elemento más
grande y el tamaño eteclivo de la lista es reducido

en uno El elemento más grande de la lista es lo-

calizado comparando sucesivos elementos de
ella, reteniendo la dirección del elemento mayor.

Supongamos que el elemenlo más grande de la

lisia está en el tope de ella. Entonces ese elemen-

to podría permutarse con el úllimo elemento de la

hsta y la longitud efectiva de ésta podría reducirse

en un elemento Si el elemento mayor en esta nue-

va y más corta lista puede ser lorzado fácilmente

a ubicarse en el tope de ella, también podría ser

permutado con el nuevo fin de la lista y la longitud

es acortada nuevamente. Si el proceso puede re-

petirse tantas veces como se desee, la longitud

efectiva de la lista se reducirá a un solo elemento

y dicho elemenlo estara correciamente colocado

Observar cada elemento de la lista para detet-

mmar cuál es el más grande requerirá (N-1) [N- 21

40

(N-3).. 2 = (N-1)N'2 o aprobadamente N' 2

comparaciones Eslo no es meiot que el método
dos

Si fuera posible determinar el elemenlo mayor
sm mirar cada uno de los elementos resiantes

cada vez. el numero de comparaciones podría re-

ducirse.

Esto seria posible si la lista original estuviese

compuesta de Ires sub-hstas con la propiedad

que la primera de ellas conste de un solo elemen-

to en la posición 1 y que el primer elemenlo en las

sub-listas dos y ires es el elemento más grande
de la sub-hsia respectiva Eslo se hace compa-
rando el elemento único de la primera sub-lista

con el mayor de ios dos elementos tope de ias

sub-listas dos y tres y posiblemente permutando
para asegurarse que el elemento más grande es
ahora el elemenlo singular en el tope de la lista

Elementosdiferentescí

Si la tarea es restringida a tres elemenlos en po-

siciones arbitrarias en la lisia, se puede simplifi-

car El segundo elemenlo se compara con el ter-

cero El mayor de eslos dos elementos se compa-
ra entonces con el primer elemento Esto produce
el elemento más grande de los tres Para manie-

ner el primer elemenlo como el mas grande,

simplemente permutamos el primero con el mayor

entre el segundo y el tercero si luere necesario

Supongamos que la lista esta originalmente or-

denada tal que el primer elemenlo de ella es ma-
yor que el segundo y el tercero El segundo ele-

mento es mayor que el cuarto y el quinto El ter-

cer elemento es mayor que el elemento que esla

dos veces más abajo en la lisia y que el elemento
adyacente a éste Eslo es expresado por las ins-

trucciones en Basic:

A(l)>A(2'l)yA(l)>A((2-|) + 1)

5 2,4.5.8,9, 10. 1

ís3. 6. 7. 12. 13 1

2 Los elemenlos ei

16,

3. Los elementos e

/\ /\ /\ /\
A A /\/\ A /\ /\ /\
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El primer problema es hacer que la lista original

se a¡usiG a este requenmienio Eslo se eleciúa

procediendo hacia adelante desde el final de la

tabla y considerando cada subconjunto de tres

elementos (15.30,31), (14,28.29), .-.(1,2.3). En
cada suhconiunto. hay que asegurarse que el pri-

mer elemenio de cada trio es el más grande de
los tres La rulina Basic aplicada a un solo trío es:

220 REM COMPARA TRIO ASUMIENDO QUE R0
CONTIENE EL PRIMER ELEMENTO

230 REM EL 2° y 3
el ELEMENTOS SON CALCULADOS

250 R1 - R0 + R0
i IFA(R1)^A(R1 t 1)THEN300

j necesario orden

290 F

300 IFA|R0)-=-A(R!|THEN360
310 T - A(R0)

320 AIRO) - A(R1]

330 A(R1) - T

Si el elemento 7 es permutado con el elemento
14. el elemento 14 puede no ser mayor que el 28
o el 29 Esto significa que cuando ocurre una per-

mutación, esa rama del árbol debe ser chequea-
da para mantener la organización correcta Pue-
de ser necesario loriar un elemenio hacia las ca-

pas interiores de las ramas hasta que alcance el

londo del 'montón" (en inglés "heap") Con esta
corrección, la rutina es:

220 REM COMPARA TRIO ASUMIENDO QUE R0
CONTIENE EL PRIMER ELEMENTO

230 REM EL 2"y3"' ELEMENTOS SON CALCULADOS
240 REM ENCAJA UN ELEMENTO PERMUTADO EN

EL FONDO DE LA PILA
250 E - R0 r

260 IFR1 --NTHEN360
270 ¡FR1 - NTHEN300
260 IF A(RT) - A(R1 + 1)THFN300
290 Rl - R1 t 1

300 IFA(R0)?A(R1]THEN360
310 T - A(R0)
320 A(R0) = A(Rl)

330 A(R1) - T

340 R0 - Rl

350 GOTO 250
360

Es útil notar que no se deben chequear más de
cuatro capas si el número de elementos es 31 En
general, el número de capas a chequear es no
más de aquella potencia de 2. iusio mayor que el

tamaño de la lista Si el tamaño de la lista es N, el

nUmero máximo de capas a chequear es K don-
de

Nolese también que una elección de RO mayor
que la mitad del tamaño de la lista será infructuo-

sa, dado que no se puede lormar un irío de ele-

mentos La manipulación debe comenzar con RO
fijo en la mitad del tamaño de la tabla. El proceso

200 FORI - INT(N ;2)TO ISTEP-i
210 R0 = I

220 REM COMPARA TRIO ASUMIENDO QUE R0
CONTIENE EL PRIMER ELEMENTO

230 REM EL 2" y 3"' ELEMENTOS SON CALCULADOS
240 REM ENCAJA UN ELEMENTO PERMUTADO EN

EL FONDO DE LA PILA
250 Rl - R0 + R0
260 IFR1 >NTHEN360
270 IFR1 - NTHEN300
280 IFA(RI) =- A(R1 + 1JTHEN300
290 Rl = Rl t 1

300 IFA[R0)=- A(R1)THEN360
310 T = A(R0)

320 A(R0) = A(R1)

330 A(R1) = T
340 RO = Rl

350 GOTO 250
360 NEXTI

En cada uno de los elementos 1 a N/2, son ne-

cesarias 2 comparaciones, por lo que el número
mínimo de comparaciones comprendidas en esle
orden inicial no es mayor que 2*N/2 N. Puesio
que no se requiere más de 1 + LOG?(N) capas
con dos comparaciones para llevar un elemento
al fondo de la pila, el número máximo de compa-
raciones adicionales no es mayor que:

N-2'(1 + LOG?(N))o2-N + 2'N*LOG,(N)

Por lo tanto, el número máximo de comparacio-
nes para poner la lista en la configuración nece-

N + 2-N + 2-N-LOG2(N)rj3*N + 2-N'I.OC, ,(N)

Recordemos que después que la lista está en
este orden, se intercambia e! elemento del lope
con el último elemento, puesto que se sabe que
es el elemento más grande de la lista La nueva
longitud de la lista es N 1. El elemento tope es
encajado en el fondo de la pila (N-i), asegurán-

dose que el elemento tope es nuevamente el mas
grande de los elementos restantes. Este proceso
se repite hasta que los elementos restantes se
han contraído a un solo elemento.

La rutina para efectuar el orden final de la lista

400 FORM = N-1T01STEP-1
410 T= A(M + 1)

420 A(M+1) = A(1)

430 A{1) = T
440 R0 = 1

470 REM ENCAJA EL ELEMENTO TOPE AL FONDO DE
LA PILA
480 Rl = R0 + R0
490 IFR1 >MTHEN590
500 IFR1 = MTHEN530
510 IFA(R1) = A(R1 + 1)THÉN530
520 Rl = R1 + 1
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530 IF A(R0) ^ A|R ) THEN 590
540 T = A(R0)

550 A(R0) = A(RI)

560 A(R1) = T

570 R0 = R1

580 GOTO 480
590 NEXTM

Esle proceso no puede sumar más de N"

LOGí(N) comparaciones al toiai; asi, el número
máximo de comparaciones para el sort completo
debe ser menor que.

(3*N + 2'N*LOGj[N) ( N -LOG?(N) o 3"N 4 3"N'

LOGj(N)

Para un tamaño 100 nominal de la tabla, esto no

implica más de 2.400 comparaciones En la prác-

tica, el numera de comparaciones es mucho me-
nor que esta cantidad

Dado que la primera y segunda parte de este

método requieren una rutina para llevar un ele-

mento al fondo de la pila, parece que lo mejor es

escribir dicha rulina como una subrutina Basic

La versión Basic final queda:

100 REMHEAPSORT
200 REM PARTE 1 - SE ESTABLECE LA PILA

210 M = N
220 FORI = INT(N/2)TO 1 STEP-1
230 R0 =

I

240 GOSUB500
250 NEXTI
260 REM PARTE 2 ORDENAMIENTO FINAL
270 FORM =- N-1T01 STEP-1
280 T - A(M + 1

)

290 A(M( 1) = A(l]

300 A(1) = T
310 R0 = 1

320 GOSUB500
330 NEXTM
340 STOP
350 REM SORT COMPLETO
360 RÉM
500 REM LLEVA UN ELEMENTO AL FONDO DE LA
PILA (LARGO M¡
510 REM COMPARA TRIO ASUMIENDO QUE RO

CONTIENE EL PRIMER ELEMENTO
520 REM EL 2" Y 3" ELEMENTOS SON CALCULADOS
530 R1 = RO + RO
540 IFR1 >MTHEN640
550 IFR1 = M THEN 580
560 IF A(R1)?A(R1 < 1) THEN 580
570 Rt - R1 + 1

580 IFA(R0]sA(R1|THEN640
590 T = A(R0)

600 A(R0| - A(R1)

610 A(R1) = T

620 RO = R1

630 GOTO 530
640 RETURN

Quicksort
Todos los mélodos previos han Iratado de re-

solver el problema de sorimg desde adentro ha-

cia afuera Atacan primero el orden, luego el pro-

blema del rearreglo Una alternativa (método siete

- Quicksort 1) es solucionar el problema desde
afuera hacia adentro La metodología de resolu-

ción basada en el lema "dividir para conquisiar

puede ser aplicada al problema de sortear tablas

de elementos Aplicada a una lista de elementos

el concepto es: i) Cualquier lisia de elementos

que contenga más de 1 elemento es difícil de po-

ner en orden; por consiguiente, hay que dividir la

lisia en dos más pequeñas 2) Una tabla de 1 ele-

mento es fácil de poner en orden
A continuación, encontramos un proceso de

partición que dividiré una lista de elementos en

tres subiistas con las siguientes características:

1) La subhsta del medio consiste en un solo ele-

mento ubicado donde pertenece en la lista final-

mente sorteada 2) Ningún elemento de la subhsta

de la izquierda es mayor que el elemento de la su-

blista central 3) Ningún elemento de la subhsia

de la derecha es menor que el elemento de la su-

bhsta del medio.

Consideremos la lista de tres elementos 20 30
10. Debemos poner el 20 donde pertenece y en
seguida llevar los elementos más pequeños a la

izquierda del 20 y los elementos más grandes a la

derecha del 20: 10 20 30. Esto resulta en tres su-

biistas, cada una de un elemento de largo Todas
las subiistas estén en orden dentro de ellas y ade-

más están en orden con respecto a cada una de
las otras: por lo tanto, la lisia complela esfá orde-

nada. La clave para el éxito de este método de-

penderá de la rutina de partición utilizada para

separar la lista en subiistas.

El primer problema es decidir cual elemento

será movido hacia su lugar correcto como la su-

bhsta central Una elección arbitraria del primer

elemento de la lista es satisfactoria Nos referire-

mos a este elemento como el elemento clave o
simplemente la clavo.

Se lorman las particiones preliminares: las par-

ticiones izquierda y derecha están vacias y la par-

tición del medio contiene todos los elementos La

clave es comparada con el elemento en el otro ex-

tremo de la partición central Si estos dos elemen-

tos eslán desordenados, son permutados El ele-

mento del exiremo opuesto de la clave es empu-
iado fuera de la partición central dentro de la par-

ición exirema que esta próxima a él.

La clave es comparada nuevamente con el ele-

mento en el otro exiremo de la partición central y

permutado con él si estén íuera de orden Nueva-

mente, el elemento opuesto a la clave es empuja-

do luera de la partición central Conlrnuando el

proceso de los últimos dos pasos, la partición del

medio debe eventualmente coniener sólo la cla-

ve.

Los elementos que han sido llevados luera de
la partición central están siempre en orden con
respecto a la clave Esto tuerza a que las Ires par-

ticiones resultantes, o subiistas tengan las carac-
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teristicas deseadas (Debe notarse que las sublis-

las izquierda y derecha resultantes no necesitan

contener ningún elemento No obstante, una su-

blista vacia no molesta a las relaciones globales

de orden )

Después que la lisia original se ha partido en

tres sublistas. cada sublista es tratada como una
lista y se usa el proceso indicado para subdividir

cada una de ellas hasta que existan solamente lis-

tas vacias o con un solo elemento Cuando se ha

llevado a cabo esto, la lisia original ha sido sortea-

da Este mélodo de sorting por partición es gene-
ralmente llamado Quicksorl y se le atribuye a C. A
R. Hoare

Las características de perlormance de este
método se basan en tests con verdaderos conjun-

tos aleatorios de elementos, pero es instructivo

hacer un pequeño análisis del proceso

Nótese que si las sub-listas son divididas en
lorma par. el número de sub-listas consideradas
será cercano a la suma de las potencias de 2 que
son menores que el tamaño de la tabla. Por ejem-
plo, consideremos una tabla de 100 elementos
En el primer nivel, 1 sub-listade 100 elementos es
procesada En el segundo nivel, se procesan 2

sub-listas de 50 elementos. El tercer nivel tiene 4

sub-listas de 25 elementos cada una El número
de sub-listas consideradas es 1 +2 + 4 + 8

+ 16 + 32 + 64 = 127 Este número es uno me-

nos que una potencia de 2 justo mayor que el ta-

maño de la tabla

Este es probablemente el número mínimo de
comparaciones y permutaciones posibles con
este método Cada elemento se ve comprometido
en comparaciones aproximadamente siete veces

(basado en los siele niveles de sub-listas) Es lo

más probable que cerca de 1 00 • 7 o 700 compa-
raciones se lleven a cabo, con el número de per-

mutaciones entre 127 y 700
El método siete requerirá prestarle atención a

los puntos inicial y linal de las sub-listas La técni-

ca usada generalmente es un stack En Basic, el

stack es simulado por dos tablas extras y un pun-

tero para indicar cuántos elementos hay en las ta-

blas stack.

El stack contendrá originalmente la lista com-
pleta, puesto que va a ser particionada Cuando
el siack no contenga más sub-listas, el proceso

está completo y el son terminado.

Asumiendo que cada partición corta la sub-hsta
previa por la mttad, et número de elementos nece-
sarios en L y R sería LOG base 2 de N. Para una
tabla de 100 elementos. L y R deben ser de al me-
nos 7 elementos de largo S> la tabla original estu-

viera en orden aproximadamente inverso. L y R
podrían ser requeridos a que contuvieran unas 33
sub-listas Una sugerencia seria dimensionar L y

R en uñ tercio de A para segundad o incluir che-

queos para asegurarse que S1 no llegue a ser

más grande que el tamaño de L y R
Para particionar una lisia en sublisias, recupe-

ramos el próximo par de limites izquierdo y dere-

cho Esta sub-lista es tratada como una lisia y el

proceso es repetido hasta que el stack está vacio

160IFS1 < 1 THEN430
170L1 - L(S1)
180 R1 = R(S1)
190 S1 - SI - 1

200 REM PARTICIÓN DE ESTA LISTA
340 REM PONER LIMITES DE SUB-LISTAS EN EL
STACK
420GOTO 160

430 REM SORT COMPLETO

El proceso de partición es electuado guardan-
do los índices izquierdo y derecho originales (L 1

.

R1), levantando una bandera F para mdrcar en
cuál lado de la sub-lista central está la clave y
continuando el loop comparación -permutación-

empuje hasta que los índices izquierdo y derecho
delasub-lislacenlral sean el mismo

200 L2 Li

210R2 R1
220F = 1

230IFL2 -' R2THEN340
2401FA(L2) - A(R2)THEN290
250 T - A(L2)
260A(L2) - A(R2)
270 A (R2) T
280 F - F

290IFF< 0THEN320
300 L2 L2 + 1

310 GOTO 230
320 R2 « R2 1

330 GOTO 230

Los limites de las particiones recientemente

creadas son puestos en el stack solamente si la

sub-lista es de más de 1 elemento de largo.

Las sub-listas vacias y las sub-listas singleton

no necesilan ser parlicionadas más adelante.

340IF(L2 < 2THEN3B0

130S1 - 1

140L(1) = 1

150R(1) = N
160IFS1 < 1 THEN.130

360L(S1)= Ll
370R(S1) = L2 - 1

380IF(R1 - R2)<2THEN160

El tamaño de las tablas stack L y R se determi-

na por el tamaño y orden original de la tabla A
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1 00 REM QUICKSORT - VERSIÓN 1

1 20 DIM L (20). R(20)
130S1 - 1

140L{1) = 1

150R(1) = N
160IFS1 < 1 THEN 430
170L1 = L(S1)
180R1 = R{S1)
190S1 = S 1 - 1

200 L2 = L1
210R2 = R1
220 F = - 1

230IFL2SR2THEN340
235C = C + 1

240 IF A (L2) s A (R2) THEN 290

245S = S + 1

250 T = A(L2)
260A(L2) = A(R2)
270 A (R2) - T
280F = -F
290IFF<OTHEN320
300L2 - L2 + 1

310 GOTO 230
320R2 - R2- 1

330 GOTO 230
340IF(L2 - L1) < 2 THEN 380
350 SI =31 t 1

360L(S1) = L1

370R(S1) = L2 - 1

380IF(R1 - R2)< 2THEN 160

390S1 -31 +1
400L(S1) = R2 + 1

410R(S1) = R1
420 GOTO 160

430 REM SORT COMPLETO

Cambiando los requerimientos para el proceso

de partición del método siete, se deriva una ver-

sión diferente del quicksort (método ocho

Quicksort 2). El criterio de particionamiento es

modificado para dividir una lista de elementos en

dos sub-listas con estas características: ningún

eiemento de la sub-lista de la izquierda es mayor

que el elemento más pequeño de la sub-lista de
la derecha
En el lugar del primer elemento de la lista, elegi-

mos el elemento en el centro aproximado de la lis-

ta como el elemento con el cual comparar Este

elemento es el elemento clave. El proceso co-

mienza formando tres particiones Las particiones

izquierda y derecha están vacias y la partición

central contiene todos los elementos de la lista

Los elementos de más a la izquierda son che-

queados contra el elemento clave y empuiados
fuera de la partición central en cuanto no son ma-
yores que el elemento clave. Los elementos de
más a la derecha son chequeados contra el ele-

mento clave y empujados tuera de la partición

central en cuanto no son más pequeños que el

elemento clave. Si la partición del medio no está

vacia, los elementos de los exiremos izquierdo y

derecho son permutados. Estos elementos esián

fuera de orden por los dos pasos previos

Los elementos de más a la izquierda y de más
a la derecha son nuevamente chequeados conira

44

el elemento clave y empujados luera de la parti-

ción central Los extremos son permutados y el

proceso continúa hasta que la partición central

está vacia.

Cuando la partición central está vacia, la lista

original ha sido dividida en dos sub-listas con la

propiedad que ningún elemento de la sub-lista de
la izquierda puede ser mayor que el elemento

más pequeño de la sub- lista de la derecha

Los puntos extremos de la sub-lista de la dere-

cha son guardados en el stack y el proceso se re-

pite en la sub-lista de la izquierda Cuando ésta

está agotada, el stack proporciona la siguiente

sub-lista con la cual trabaiar y se repite el proce-

so de arriba. Cuando ya no hayan más sub-listas

guardadas en el stack, el proceso está completo

y la lisia ha sido sorteada

Esie método requiere una operación menos de
stack que el método siete y hace una prometedo-

ra mejor elección del elemento clave

I an a completa es:

00 REM MÉTODO OCHO - QUICKSORT2

Ll = L(S1)

R1 = R(S1)

S1 = S1 - 1

L2 = L1

R2 = R1
X = A(INT((L1 + R1)/2))

C = C + 1

IF A(L2) ? X THEN 280
L2- L2 + 1

GOTO 250

IFXaA(R2)THEN310
R2 = R2 - 1

GOTO 280
IFL2>R2 THEN 340

S = S + 1

T = A(L2)

A(L2) = A(R2)

A(R2) - T
L2 = L2 + 1

R2 - R2 - 1

IF L2 s R2 THEN 250
IFL2SR1 THEN 390
SI =S1 + 1

L(S1) * L2

R(S1) = R1
R1 = R2
IFL1 <R1 THEN 220
IFS1 >0THEN190

420 REM SORT COMPLETO

La Tabla N" 1 eslá basada en

números generada aleatoriamente puesta en el

arreglo A(N). Cada linea consiste de un par de
números. El número de arriba es la cuenta de las

comparaciones, el número de abajo es la cuenta

de los intercambios. La columna de la izquierda

representa el número de elementos en los dileren-
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COMO ESCRIBIR
PARA ¿AJORÓ! ¥

Nuestra revisla es una publicación viva

que se nutre de las vivencias y experiencias

de usledes, nuestros lectores y colaborado-

res. El objetivo de Microbyte es informar en

forma seria y didáctica a todas las personas

que de uno u otro modo están relacionadas

con la informática y computación, divulgan-

do a través de estas páginas las herramien-

tas y metodologías relacionadas con el tema
en una forma práctica, amena y comprensi-

ble para un amplio espectro de lectores.

A fin de uniformar la presentación y cali-

dad de los artículos de fondo de Microbyte,

presentamos a continuación las pautas para

la preparación de trabajos que rigen para

este tipo de artículos:

a) Temática:
Artículos descriptivos sobre software,

lenguajes, compiladores y productos de
cuarta generación.

" Metodología de diseño y análisis de sis-

temas.
' Técnicas de programación.
" Usos y experiencias prácticas en áreas

no tradicionales de la computación (medici-

na, ciencias sociales, etc.).

* Herramientas de gestión de empresas
con uso de computadores.

" Inteligencia artificial, sistemas expertos y
robótica

* Administración de departamentos de in-

formática

b) Presentación:
" Los artículos presentados deberán tener

una longitud máxima de doce páginas escri-

tas a máquina a doble espacio.
" Todos los gráficos, figuras y facsímiles

de pantallas deberán ir separados, numera-
dos y en hojas blancas individuales para
cada una.

* Si se acompañan listados de programas,

éstos deben venir impresos con cinta nueva
o en modo enfatizado (negrita), en formulario

continuo color blanco sin rayado.
* La bibliografía citada deberá numerarse,

colocando los datos en el siguiente formato:

titulo de la obra o articulo, autor, publicación

y año.

c) Contenido:
" Todos los artículos que presenten herra-

mientas computacionales de cualquier tipo

deberán incluir, además de una descripción

teórica de la herramienta, un ejemplo resuel-

to mediante el programa correspondiente.
* Los trabajos deben ser originales. En

caso de ya haber sido publicados en otro

medio, indicar nombre y fecha de aparición.
* Los artículos deberán incluir al final un

párrafo de conclusiones, que resuma lo más
relevante del trabajo y ofrezca sugerencias
para ía aplicación práctica o posibles usos
de los temas tratados.

Todos los artículos recibidos serán someti-

dos a revisión por nuestro comité editorial y
un panel de expertos en los temas tratados

antes de ser publicados. Las colaboraciones

aceptadas tendrán un pago que fijará perió-

dicamente la revista.

Las colaboraciones deben enviarse acom-
pañadas de una breve reseña biográfica y
fotografía tamaño pasaporte del autor a:

At Sr José Kaffman
Huelen 164-2" piso

Providencia - Santiago



s del arreglo De la labia, se hace evi-

dente que los méiodos Shell. Quicksort y Heap-
sort son le|os superiores a los oíros métodos para

secuencias aleatorias.

El número de comparaciones e intercambios es

importante; sin embargo, la comparación de tiem-

pos de ejecución para cada método de soiting es

mucho más dramática Hemos provisto una labia

de tiempos (Tabla N° 2] para su comparación. Es-

tos tiempos están basados en la eiecución de las

rutinas en un microcomputador IBM-PC compalr-

ble con CPU Intel 8088 a 4.77 MHz y Basic intér-

prete Cada linea de la tabla représenla el tiempo

de eiecución para sortear en minutos y segundos
(MM:SS). La columna de la izquierda representa

el número de elementos en el arreglo A. El tiempo

de son para los primeros Ires métodos se incre-

menta muy rápidamenle asi como crece el tama-

ño del arreglo Recordemos que el número de
comparaciones es proporcional al cuadrado del

número de elementos en la tabla No Oebe ser

sorprendente que el liempo para sortear sea tam-

bién proporcional ai cuadrado del número de ele-

mentos sorteados

.

La mejoría esperada entre el método dos y el

método tres no se présenla; de hecho, el método
tres parece ser más lento Las instrucciones ex-

iras, necesarias para chequear la condición de un

arreglo ordenado toma más tiempo que las pe-

queñas mejoras en el número de comparaciones.

El método cuatro (Inserción] trabaja general-

mente meior que lo esperado, debido a los aho-

rros de tiempo ocasionados por las meiorias en el

mélodo de permutación La gran mejoría en tiem-

po aparece entre los primeros cuatro métodos y
los últimos cuatro. Los métodos Shell. Heapsort y

Quicksort son lejos los métodos más rápidos

El número de comparaciones para los últimos

cuatro métodos es proporcional al número de ele-

mentos en el arreglo por el LOG (base 2) del nú-

mero de elementos Pero esto no representa un

incremento lineal en tiempo ni tampoco incremen-

ta tan tapidamente como ¡as lunciones en 2a po-

tencia de los primeras cuatro métodos.
Los métodos Quicksort requieren instrucciones

extra para manejar las actividades asociadas con
el stack de punteros de limite Para tamaños de
labia pequeños, esle gasto fijo es consumidor de
liempo A medida que aumenla el número de ele-

mentos en el arreglo, los mejores algoritmos de
los métodos siete y ocho salvarán finalmente este

esluerzo extra

Los métodos Quicksort son los ganadores so-

bre la base del número de comparaciones y per-

mutaciones y también son los más conos en tér-

minos de tiempo de sort Los métodos Shell y

Heapsort son también Mancamente superiores

que los primeros cualro métodos La elección fi-

nal debe basarse en cuál método trabaja mejor en
la situación particular para la que se requiera el

sortM

Tabla N< 1

Métodos de sort - Comparación de secuencia
aleatori

logo f. t 3, 4. 5, 6. 7 i

(NI a* Gub» &tm hwc. SMt Heap Qurtl :,::

10 B1 45 35 10 24 33 n ti

10 10 10 ai 13

Jfl 361 IX Ift «1 JS 05 Ni

77 77 ir ¡n 74 V a
Mi 2401 1225 1147 675 m 260 Sí

629 629 m m ¡Mí 97 !í

11X1 9B01 4950 4944 •tm m 004

2637 2637 2S?7 Kíl m m m
m 39601 19900 vm> 10475 m\ 14W 1593 2036

10Í79 10279 KP79 10/79 991 I» 534 430

o. 89401 44050 44134 . :-. VM 2302 m, 3643

21709 21709 21 /1H nm 151/ 2199 827 653

«II 159301 79600 ftfiHI ¡Kflfi m\ m 3995 4249

33940 38940 3MM0 mi 3104 1211
--:

™ 249001 124750 124597 01439 81» 4,111 tm .6034

00944 60944 6E844 60944 3139 4042 1630 1176

Tabla N" 2
Métodos de sort - Comparación de Tiempos.

Largo i. 2 3. 4. 5 6. 7 8

(N| Bruto Bubt* Buttte! Inserc. SM Hsap

10 fflí 01 01 0Ü5 :00.5 01 005 01

20 ffi 04 04 :02 :01 03 02 :02

50 33 :22 22 12 :05 10 .07 06

100 2:18 1:30 134 :54 :14 22 .16 .15

200 910 5:59 6:15 3:33 :36 51 39 32

300 20.10 12:43 T3:1B 7:07 :59 1.22 1.07 55

400 35:30 22:16 23-10 12*2 1:18 157 133 106

500 56:09 3533 3720 1933 151 231 1 56 1.33

nado por los cnni|;uiafi"'>¥
divulgar el quen y Shell Chile

r
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Un método para mejorar la eficiencia operacional y el control interno.

CÓDIGO DE BARRA
Juan Enrique Spencer Risopatrón

Códigos de Bar>a

Figura N° 1

En esta -era de comunicacio-

nes y tecnología, todo lo refe-

rente a transferencia de datos y
eliciencia operacional parece
estar resuello Sin embargo, los

sores humanos todavía ' habla-

mos" al computador por medio
del tradicional papel y lápiz

Asi, cada ve? que necesitamos
luntar una cierta cantidad de in-

formación, para un posterior

procesamiento, se procede pri-

mero a llenar un formulario con
los datos de interés y luego se

llevan a un pool de donadores
que procederán a ingresar los

datos al computador central. La

pérdida de üempo y dinero re-

lacionada con las dos etapas

anteriormente mencionadas
por concepto de impresión de
formularios (escritura) y luego

por digitación, hace que la ad-

quisición de grandes sistemas

compuiacionales sea poco me-
nos que inútil

Este problema fue resuelto

desarrollando un sistema de
lectura óptico consistente en un

símbolo formado por barras y
espacios (o códigos de barra)

que son fácilmente leidos por

dispositivos ópticos de bajo

costo, con una probabilidad de
error cercana a cero La ventaja

de esta técnica gráfica es la de
permitir leer fácilmente el códi-

go impreso, con un lector de
ba|o costo sensible a las varia-

ciones de luz y sombra produ-

cidas por el ancho de las barras

y el londo blanco Existen otros

métodos de identificación auto-

mática de productos como el

OCR (Optical Code Recogm-
tion), Visión Computari/ada
Reconocimiento de lormas. etc

Sin embargo la codificación

con barras ha sido ampliamen-
te aceptada por su bajo costo

de generación (generalmente

por impresora) y a su elevada

precisión

¿Qué es un código de
barra?
Un código de Barra (CB) es

un símbolo gráfico que repre-

senta a un código número de
identificación, o numero de par-

te de un determinado producto

Esto significa que no es nece-

sario cambiar la actual identifi-

cación (o codificación) de los

productos en una empresa,

sino que sólo es preciso gene-

rar el símbolo o CB a la codifi-

cación existente.

Un CB se constituye de seis

partes, que son

i) Zona de silencio

ii) Carácter o secuencia de
partida

ni) Código a representar

iv) Dígito verificador

parada
vi) Zona de silencio

De los seis componentes
rnenciorrados sólo el tercero es

representativo del criterio de
codificación de la empresa, los

restantes están dados por la

norma del CB empleado (Cod

39, I 2 de 5, UPC, etc ) La

aparente compieiidad observa-

da nos garantía que el código

de formato de barras, si es leí-

do y aceptado por el decodid-

cador (con un beep. general-

mente) este es correcto El

usuario normal de CB no re-

quiero conocer los detalles ni

de la norma utilizada, ni de su

estructura, pero es útil conocer-

la para fortalecer la confianza

en su utilización

En la figura NQ
3 se muestra

la definición del Código 39 en
ella se puede apreciar el crite-

rio que permne a la norma tener

implícitamente un método de
detección de errores de lectu-

ra Cada carácter es represen-

tado por 5 barras oscuras y
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SISTECO OFRECE:
IMPRIMIR. . . mayor calidad por más tiempo.

Para imprimir con gran nitidez y alto SISTECO, sólo suministros de
rendimiento, tas Cintas de probada calidad para las exigentes
Impresión de SISTECO tienen la tareas del área computacional.
ventaja adicional: Mejor
Costo/Beneficio.

Cintas para todo tipo de
impresoras, especialmente para
aquellas que deben trabajar tiempo
extra.
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cuatro blancas fo fondo, que
pertenece al código), de los

cuales tres son anchas. De ahí

viene el nombre de código 3 de
9 o código 39 Esle lipo de co-

dificación disminuye asombro-

samente la probabilidad de una

lectura errónea.

la definición del

Figura N° 3

¿Para qué sirven los códigos
de barra?

Su utilidad práctica esta liga-

da a la velocidad y precisión

con que es posible ingresar los

datos de mayor trascendencia

para un sistema computacio-

nal Si se reemplaza la impre-

sión manual de Códigos en for-

mularios o planillas por CB, es

posible eliminar casi totalmente

ios errores de digitación y/o

transcripción Si junto con los

CB se utiliza un sistema de
captadores de datos portátiles

que permitan el ingreso de da-

los en formato de barra (ver fi-

gura N" 2), su utilidad queda
doblemente |uslilicada

¿Qué código de barra usar?

Existen varias normas de Có-

digos de Barra, las cuales han

sido desarrolladas por diferen-

tes empresas En general no

existe ninguna limitación para

usar cualquier norma de CB en

cualquier aplicación, sin em-
bargo, algunas aplicaciones

han tomado una norma como
su standard, ya sea porque ha

sido normalizado por una insti-

tución reguladora o bien por-

que se ha preferido emplear la

experiencia anterior En la tabla

N° 1 se presenta un resumen

de las normas de CB más utili-

zadas actualmente y las aplica-

ciones con las cuales más fre-

cuentemente se les relaciona.

50

Tabla N" 1 : Comparac ón de los códigos de barra más conocidos.

CÓDIGO

2 de 5

DESCRIPCIÓN

6 Angosta =

B. Ancha 1

TIPO FMTO

N Disc. S

DETECCIÓN

WP EXP APLICACIONES

Organización Bodegas

Id. Cubiertas

1-3/5 2 de 5 en el cual

espacios de tós

earacl. impares.

N Cont. S Ap Industrial

Ind. Automotriz

Bodegas

Ffe|es Supermercados

UPCEAN 2 barras y?

espacios ocupando

7 módulos.

N Cont." S X X Id. producios al

Cid 39 Código ccm 3 de

los 9 atenernos

son anchos

A Conr S X X Fabricación

Hospitales

Agencias de Gobie'no

Codabar Barra con 3

espacios

» B. N X X Empaqueíamiento

productos al por mayor

Co3!l Alta densidad N Disc s X X

telecomunicaciones

Donde el TIPO indica si el CB
es Numérico o Alfanumenco.

FMTO indica si el fórmalo es

Continuo o discreto, BID indica

si es de lectura bidireccional o

no. y si la DETECCIÓN de erro-

res es IMPlicita (en la delim-

ciónl o EXPlicita (digno verifica-

dor)

Juan Enrique Spencer
Risopatron

Gerente Depto. Ing. y Desa-
rrollo

Rimpex Chile.
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alta compatibilidad y facilidad de
comunicación con todos los computadores de
otras marcas.

La más grande biblioteca de software

disponible y en definitiva un mejor y
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Tercera parte.EI enfoque generador.

PROTOTIPOS
INTRODUCCIÓN A UNA METODOLOGÍA
FORMAL DE DESARROLLO DE SISTEMA
Guillermo Beuchat S.

Toda metodología formal de desarrollo de siste-

mas computacióna les intenta resolver problemas

básicos asociados a cualquier proyecto de softwa-

re, tratando de minimizar los costos de la aplica-

ción y de mejorar el rendimiento y productividad

de las personas involucradas, tanto en el área

usuaria como en el área de sistemas. En un articulo

anterior sobre este lema, se abordaron las carac-

terísticas generales y variables claves que debe
considerar una metodología de desarrollo que uti-

lice los prototipos como técnica fundamental de
apoyo Ahora, se introducen los aspectos genera-

les de un enfoque de desarrollo propuesto por el

autor, la que será explicada en detalle en el pró-

ximo articulo de esla serie.

Definición de los usuarios de un sistema

En un artículo anterior de MICROBYTE [1], se

hizo una definición lormal de los usuarios en un

proceso de desarrollo de sislemas y los mecanis-

mos de participación específicos que lienen en el

proceso, la que recordaremos aquí pues se ha

utilizado para definir el rol de los usuarios en la

metodología de diseño por prototipos.

Casi todos los enfoques de diseño propuestos

en la bibliografía, incluyendo por supuesto el mé-
todo de prototipos, se preocupan de la manera
de involucrar a los usuarios en el proceso de dise-

ño, y de las formas de obtener su colaboración

para construir un buen sistema Se sostiene que
la participación de los usuarios es fundamental -

Incluso, se propone un enfoque de desarrollo di-

rectamente por los usuarios, usando software de
cuarta generación Sin embargo, existe una notoria

deficiencia en cuanto a la definición misma de
usuario, lo que se traduce en diversos problemas

y malentendidos duranle la fase de desarrollo de
un sistema de información,

Esta ambigüedad en la definición se produce
por cuanto no se especifica claramente la relación

del usuario con el sistema Obviamente, diferentes

usuarios tienen diferentes necesidades de infor-

mación o diferentes tareas que realizar dentro del

sistema computacional. por lo que es necesario

considerar la función de cada uno al diseñar los

programas y especialmente las mterfaces visua-

les o impresas

Se ha considerado que la causa principal dei

"cuello de botella" en el desarrollo de sotlware es

el uso de enfoques de diseño imperfectos Por

ello, la investigación se ha centrado en proponer

52

nuevos enfoques, entre ellos el de prototipos Sin

embargo, las experiencias del autor indican que
éste no es el camino adecuado Por ello, se plantea

que la detinición adecuada de "niveles" de usuario

y sus respectivos mecanismos de participación

constituye un paso previo y necesario que contri-

buirá mucho a mejorar el proceso de desarrollo

los tipos y roles de
I
problema a través de dos aspec-

tos tundamentales:

a) Definición de usuario

GREMILLION y PYBURN [2] sostienen que un

usuario es "cualquier persona que no sea analista

de sistemas, cuya misión fundamental es el desa-

rrollo, administración y/o explotación de sistemas

computaciónales" Nosotros ampliaremos esa de-

finición, diciendo que un usuario es cualquier per-

sona denfro de la organización, excluyendo a los

analistas encargados del desarrollo, que enirará

de algún modo en contacto con el sistema compu-
tacional. ya sea durante la fase de análisis, desa-

rrollo u operación del mismo. Esta definición am-
plia contempla entonces a diversos niveles o tipos

de usuarios, desde los ejecutivos máximos de la

organización hasta las digitadoras de entrada de
datos.

b) Definición de niveles

Se propone dividir a los usuarios asi definidos,

en tres niveles: ejecutivo, intermedio y operativo

de nivel ejecutivo corresponden a
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iuü üjCcutit'OS fio ia pl.ina gerencia, ne 1a organiza-

ción Su preparación académica y experiencia es

amplia y poseen sólidos conocimientos de técni-

cas y he rramíenías de geslión empresarial En sus

manos cslán las decisiones de nivel estratégico

de mediano y largo plazo, que requieren de infor-

mación agregada y de buena calidad en lorma

oportuna y confiable

El usuario ejecutivo, dada su alta posición en la

organización dispone normalmenie de poco
tiempo para intervenir en el proceso de desarrollo

de un SIA. inieresándose más bien en los resulta-

dos tíñales que ésle enlregue. desde el punió de-

vista de su electividad y utilidad para la toma de
decisiones

Los usuarios de nivel inlermedio corresponden

al personal administrativo [mandos medios) de la

organización Muchas veces, este tipo de usuario

origina la necesidad de desarrollar un SIA en pri-

mer lugar, ya que debe tomar decisiones de nivel

láclico y operativo que le exigen contar con meca-
nismos adecuados de control y generación de In-

formación para apoyar esas decisiones Este tipo

de usuario generalmente proporciona la mayor
ayuda al analista de sistemas dado su interés

Los programas no efectúan ningún tipo de
validación.

diroclo oh hacer rnaf. elicientc w.i Irabajo y SU dis-

ponibilidad de liempo es baslanie mayor que los

usuarios de lipo ejecutivo Ademas, este lipo de
usuario se preocupa por la eficiencia de los proce-

sos del sistema, ya sean estos manuales o meca-
nizados

El nivel inferior de usuario corresponde al nivel

operativo Eslos usuarios se relacionan directa-

mente con la operación rutinaria del sistema, ya

sea en la generación o mpui mecanizado de dalos

(llenado de formularios, dignación), o con el uso

de moniis inleraclivos de control de procesos Su
pieparacidn académica es generalmente de ba¡o

nivel, y su grado de comprensión de los conceplos

ijoiu.-ialesy estratégicos del sistema que so diseña

es ba¡o El nivel dectsional es bajo o nulo, y tienen

un alto grado de interacción con los aspeólos ne-

tamente computacionales del sistema Esto úllimo

los hace especialmente importantes en el proceso

de diseño de programas y procedimienlos

Mecanismos de participación.

Dado que los dilerentes niveles de usuario que
se han definido tienen diferentes formas de parh-

cipación en el desarrollo de un sistema, los abor-

daremos por separado Los mecanismos de par-

ticipación expuestos no son una lisia exhaustiva.

pudieridi) encontrarse diforenles íormas de parti-

cipación de acuerdo al tipo de sisiema y otros

Participación de los diferentes niveles de
usuario en el proceso de desarrollo de sis-

54

Figura 1 .

factores La figura 1 muestra gráficamente la im-

portancia de cada tipo de usuario en el proceso

de diseño del sistema

a) Nivel ejecutivo.

A este tipo de usuario le corresponden, entre

otras, las siguientes formas de participación
" Definición clara y exhaustiva de los requeri-

mientos de un sistema, sin imporlar la forma en

que éste se implemento Imanual o compulacional-

menle) Es decir, se debe especificar los objeiivos

del sistema sin enlrar en detalles de cómo lograr-

los.

" Evaluación y crilica al diseño propuesto, en

lérmmos de las melas de efectividad planteadas

para el sistema más que su eficiencia en términos

computacionales.

Evaluación y definición de políticas de costos

y asignación de recursos al proyecto, autorizando

o negando la continuación del proceso de desarro-

llo.

b) Nivel intermedio.

Su participación con el grupo de desarrollo del

SIA se manifiesta a través de los siguientes aspec-

tos;

Definición de procedimientos administrativos.

computaeíonales y manuales, necesarios para al-

canzar los ob|etivos propuestos

Especificación de metas de eficiencia compu-
tacional y administrativa, comparando con el sis-

tema aclual si es que existe

Definición de requerimientos de datos y alma-

cenamiento, para poder generar información de
salida del sistema Ayuda para la confección de
formularios y métodos de obtención de datos de

entrada ai sistema, especialmente durante la cons-

trucción de prototipos
' Diseño y especificación de salidas del sistema

tales como lisiados, informes, pantallas de con-

sulta interactiva y otros, validándolas a través del

uso de los prololipos
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c) Nivel operativo.

Su interacción con el grupo de desarrollo de
SIA se manifiesla a Iravés de los siguientes meca-

' Evaluación del tiempo de respuesta de los pro-

gramas de consulla interactiva y entrada masiva

de datos, durante la etapa de construcción del SIA

Evaluar la calidad general y facilidad de uso

de las interlaces usuario-sistema (pantallas, me-
nús), incluyendo el grado de estandarización en

el uso de comandos del sistema a través de todos

los programas
Calidad y tacilidad de lectura de los formula-

rios de ingreso de dalos y compalibilidad de for-

matos con las pantallas respectivas de ingreso

La evaluación de estos aspectos es crítica para

lograr una eficiencia global del sistema.
' Evaluación y critica a los manuales del usuario

y guias de operación, ofreciendo sugerencias de
redacción e indicando las omisiones' y redundan-

cias que se detecten

El enfoque generador.

El enfoque generador consiste en la utilización

de un prototipo del sistema para generar un diseño

completo y definitivo a partir de un breve análisis

inicial Previo al desarrollo del prototipo, es nece-

sario haber realizado la etapa formal del estudio

de factibilidad Los datos contenidos en este estu-

dio servirán en una primera instancia, para el di-

seño del prototipo, que incluirá pantallas de en-

Irada/salida y el modelo de datos básicos del sis-

lema
El prototipo generador posee dos característi-

cas fundamentales: la modularidad del diseño y
el trabap con archivos.

El concepto de medularidad se reliere al hecho
de que el prototipo es una unidad autosuficiente.

compuesta por módulos íuncionales independien-

tes. En cualquier momento, es posible agregar o
eliminar módulos completos, de acuerdo a los

cambios en el diseño y los requerimientos que
necesariamente van ocurriendo durante el pro-

ceso de construcción, evaluación y modiíicación

del prototipo. Por otra parte, un protolipo genera-

dor trabaja directamente con archivos de datos,

por lo que los diferentes módulos funcionales de-
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berán contener lodos los programas de manten-
ción de la base de datos
Otros aspectos importantes que es necesario

considerar son los siguientes:
' El prototipo generador constituye, en la prác-

tica, un modelo "vivo" o "real" del sistema compu-
tacional, compuesto por miertaces usuario-sis-

tema (pantallas, menús y listados} además de pro-

gramas de mantención de archivos
* Los programas no efectúan ningún tipo de va-

lidación de los datos que se ingresan al sistema

durante la simulación realizada en conjunto con
el usuario El objetivo primario del prototipo, en

este caso, es generar un diseño lógico y físico

útil, que solucione realmente las necesidades de
los usuarios, en un tiempo mínimo y con el menor
estuerzo de programación Sólo en la etapa pos-
terior de conversión prototipo-sistema, se intro-

duce a los programas las rutinas de validación

El sistema opera en torma "real", funcionan

todos los comandos de ejecución, pantallas y me-
nús. con ios que el usuario puede interactuarcomo

si estuviese operando el sistema detmitivo

El prototipo generador permite aclarar los

requerimientos de un sistema de informa-

ción.

La concepción modular del prototipo debe
completarse con una adecuada visión general del

sistema, con el fin de no perder de vista el ob|etivo

central del mismo durante las iteraciones en el

desarrollo De otra manera se corre el riesgo de
seguir agregando módulos luncionales indefinida-

mente y perder el control y coherencia en el siste-

ma, creando un diseño inorgánico
* Todos los procesos "batch " del sistema, tales

como la emisión de listados y cierres mensuales,

deberán programarse como parte del prototipo

durante el desarrollo del mismo En el caso parti-

cular de los listados, el diseño del formato de im-

presión deberá validarse a partir del resultado im-

preso de estos programas, a lin de otorgar una
sensación de realidad al usuario

Si durante el desarrollo del praiotipo se detecta

la necesidad o conveniencia de usar o transmitir

datos con otros sistemas, la mteríace con dichos

sistemas deberá enfocarse como un módulo más
del prototipo, cuyo desempeño también será vali-

dado por el usuario

¿Cuándo usar el enfoque?
El enfoque generador, por sus características,

se presta especialmente para resolver el diseño

los siguientes problemas:
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idea vaga de la necesidad de contar con un sis-

lema computacional, pero no se sabe exacta-

mente para qué En este caso, el prototipo gene-
rador proporciona una manera de aclarar esos
requerimientos, tanto a los usuarios como a los

analistas

b) El o los usuarios conocen sus requerimientos,

pero no saben exactamente qué información es

necesario manlener almacenada para satisfacer-

los, o dónde obtenerla En este caso, el protolipo

permite definir un modelo de datos completo del

sistema, transformando una idea vaga del usuario

en un conjunto de datos y atributos específicos

La labor del analista, en esle caso, consiste en
diseñar una estructura de datos o archivos ade-
cuada.

c) Aunque se reconoce una necesidad bien de-

finida, y se sabe exactamente qué datos es nece-

sario manipular, los usuarios se resisten al desarro-

llo del sistema por razones personales, organiza-

cionales o psicológicas, en circunstancias que el

desarrollo del sistema es aconsejable desde el

punto de vista económico y de los objetivos estra-

tégicos de la organización La construcción del

prototipo es un proceso que requiere de mucha
intervención de los usuarios, por lo que se produce
un compromiso y una motivación para realizar el

proyecto que sería imposible analizar mediante el

método tradicional. Los usuarios se sentirán res-

ponsables del resultado y calidad de "su" sistema,

y prestarán por lo tanto su máxima colaboración

a los analistas.

d) El tema del sisiema en desarrollo es altamente

complejo, y el analista no conoce o no domina los

aspectos técnicos o matemáticos del sistema En

este caso, la utilización del prototipo facilita la in-

tervención del usuario en la delinicidn de requeri-

mientos y permite que el mismo diseñe las partes

mes complejas del sistema.

Como parte de este análisis, es impórtame des-

tacar aquellas situaciones en que no es recomen-

dable el uso de este enfoque de diseño, debido

a potenciales problemas en la administración del

proyecto, o bien a la falta de una justificación eco-

nómica suficiente. Estas situaciones son las si-

guientes:
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a) Cuando un sistema tiene muchos usuarios

con diferentes requerimientos o muchos subsiste-

mas de características opuestas, se produce una
confusión al intentar aplicar el enfoque generador

En efecto, cada usuario tiene una visión particular

del sistema, y por lo lanío solicitará al analista que
el prototipo satisfaga sus propias necesidades

Ello implicaré un prototipo excesivamente grande

y desordenado, el que será muy difícil de admims-

b) Si un sistema está claramente definido, se

conocen todos los datos a manipular y no se pre-

veen problemas técnicos durante el desarrollo, el

costo de aplicar el modelo de prototipos puede
, ser demasiado elevado, debido al uso intensivo

de tiempo de computador y recursos humanos
Este factor es crítico aun en sistemas pequeños

Los usuarios en el enfoque generador.

Los diferentes niveles de usuario intervienen en
el enfoque generador de acuerdo a las siguientes

pautas:

1

.

Nivel ejecutivo.

a) Etapas de participación.

estudio de lactibihdad

- construcción prototipo generador

b) Modo de participación

definición clara y exhaustiva de los reque-

rimientos lógicos y de información del sis-

tema.

señalar y cuantificar los beneficios direc-

tos e indirectos del sistema propuesto

especificar áreas de injerencia del siste-

evaiuar los resultados del funcionamiento

del prototipo en términos del cumplimien-

to de objetivos, utilidad para la toma de
decisiones, cumplimiento de normas de
auditoria y seguridad, y facilidad de uso

de los resultados generados por el Siste-

ma
- sugerir modificaciones de fondo al siste-

ma, en cuanto a los resultados producidos

por el prototipo.

sugerir la modilicación o eliminación total

de uno o más módulos funcionales del

protolipo. de acuerdo a su percepción de
la utilidad que prestan al sistema en ge-

neral

2. Nivel intermedio.

a) Etapas de participación.

construcción del protolipo generador
especificación funcional y diseño físico

b] Modos de participación.

definición y especificación de formularios

de ingreso y salida de datos.

definición de los dalos a almacenar, ne-



s para cumplir los objetivos plan-

teados por los usuarios de nivel ejecutivo,

especificación de prioridades para la

conslrucción de módulos funcionales del

pfotolipo de acuerdo a la imporiancia

que tenga.

evaluar cada módulo del profoíipo, en

términos de la redundancia o falta de da-

los, la secuencia de procedimientos, la

presentación y calidad de los resullados

impresos y la utilidad que prestan los di-

versos lisiados.

- consiruir y/o diseñar pantallas de con-

sulla interactiva, de haberlas, usando el

software adecuado De ser necesario,

recibir la capacitación requerida para

usar este lipo de herramienta

especificar rangos y valores válidos para

los datos que almacena el sistema, los

que serán incluidos en la Guia de Con-

versión Prototipo-sistema

i
3. Nivel Operativo

a) Etapas de participación

construcción prolotipo generador
- conversión prototipo-sistema

b] Modos de participación

construir y diseñar el layout de pantallas de
ingreso de datos y menús del sistema De ser

necesario, recibir la capacitación necesaria para

usar las herramientas de software adecuadas
evaluar cada módulo del prolotipo en térmi-

nos de la lacilidad de uso de los programas, cali-

dad y comprensión de ios comandos de procesa-

miento en linea, y el tiempo de respuesta en los

terminales

sugerir modificaciones en la secuencia de
procesamienlo. cuando ésta sea demasiado com-

pleja para el operador

evaluar la correspondencia entre formularios

de ingreso de datos y las pantallas asociadas en

el sistema, indicando posibles meioras

evaluar el tralamienio dado a los errores en

los programas inleraclivos. sugiriendo mejoras

cuando corresponda
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Controles y administración

Un proyecto desarrollado mediante el enfoque

generador resulta bástanle dilicil de administrar

dada ia naturaleza esencialmente iterativa y la

duración incierta de cada actividad, ademas de

El analista debe preocuparse de que el

usuario sea consistente en sus definicio-

nes.

la dificultad para definir claramente dichas etapas

En general, es posible establecer puntos de
control (check-poinls) lormales entre cada etapa

del enfoque, pero el problema se presenta más
bien dentro de cada etapa En parlicular. la etapa

de construcción del prolotipo presenta graves di-

ficultades, pues el proceso de diseño, evaluación

y modificación del prototipo es de Upo iterativo

y resulta dilicil fija r metas intermedias.

Existen dos tipos de controles administrativos

durante el desarrollo de un sistema mediante el

enfoque generador: controles de tiempo de desa-

rrollo y controles para evitar un diseño personaliza-

do

1

.

Controles de tiempo de desarrollo

Para evitar que el desarrollo del proyecto se

prolongue innecesariamente, será necesario esta-

blecer los siguientes controles:

a) Fijación de metas "modulares", asimiladas

al concepto general de medularidad del enfoque.

Esto implica considerar al prototipo como una

suma de módulos funcionales autosuficientes. en

que la secuencia de desarrollo de módulos deberá
ser planificada de antemano. Estas metas parcia-

les se inserían dentro de la etapa "Construcción

del Prototipo Generador"

b) Controlar y evaluar el desempeño del perso-

nal asignado a cada módulo del prototipo, inclu-

yendo a los usuarios, estableciendo medidas de
productividad tales como el cumplimiento de ho-

ras presupuestadas por módulo. Por otra parte

asignar personal a cada módulo de acuerdo a una

planificación previa

c) Requerir de los usuarios involucrados el má-
ximo de colaboración, controlando su asistencia

y participación en las sesiones de construcción

prueba, evaluación y crítica del prolotipo Se debe
hacer hincapié en la importancia y necesidad de
la participación de los usuarios, en todos sus nive-

les.

2. Controles de diseño personalizado

Para impedir el diseño de un sistema persona-

lizado, apto sólo para el usuario que intervino en

su desarrollo y con pérdida de generalidad, se

hace necesario establecer los siguientes contro-
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a) Controlar y venlicar la consistencia de los

dalos del sistema El analista debe preocuparse

de que el usuario sea consistente en sus definicio-

nes y requerimientos, señalando aquellos dalos

que no pertenezcan al contexto del sistema, o se

definan de diferente manera en diferentes módulos

del prototipo

b) Si existen muchos usuarios para el mismo
módulo, el analista deberá preocuparse de obte-

ner un criterio común de diseño, que satisfaga los

requerimientos de todos

c) Si el usuario es único, ya sea para todo el

sistema o algún módulo, se podrá solicitar aseso-

ría exlerna a expertos en el área, de tal manera

de dar generalidad al diseño Esta asesoría podría

incluso traducirse en la participación de terceros

en las actividades de evaluación del prototipo El

uso de este tipo de controles estará sujeto al grado

de confidencialidad del sistema y al criterio del

jele de proyecto encargado del desarrollo.

Conclusiones
En este articulo, el tercero de la sene dedicada

al lema de los prototipos como herramienta para

el desarrollo de soflware. hemos introducido una

nueva metodología llamada "Enfoque Genera-

dor", que pretende resolver de alguna manera los

problemas del uso de esta técnica en el desarrollo

de sislemas reales. Falta ahora la definición formal

de cada una de las elapas de la metodología pro-

puesta, la que realizaremos en el siguiente arlicu-

un proceso de diseño de software usando prototi-

pos. En especial, se dedicó suficiente espacio ai

'

Di de los usuarios y semoslraror,

s propias del enloque propuesto^
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Importante aporte de un colega argentino en el área comunicaciones
entre PCs.

COMUNICACIONES:
LAS REDES DEL ÁREA
LOCAL
Sergio Ornar Cabello.

1. Introducción
Las redes de área local co-

múnmente conocidas como
LANS (Local Área Networks)

han proliferado rápidamente en
nueslro medio

Si bien existen en las gran-

des organizaciones, también

están siendo adoptadas por

empresas medianas, universi-

dades y oficinas de la admims-
iración pública.

Pero aunque muchas veces
hayan escuchado el término de
LANS. poca gente conoce real-

mente lo que involucra las posi-

bilidades de expioiación de
una red local, como asi tam-

bién desconocen las proyec-

ciones que ofrece esta nueva
tecnología

¿Qué es una LAN?
Estas como su nombre lo in-

dica son redes de un área geo-

gráfica pequeña (Local], las

cuales facilitan la comunica-
ción de vanos computadores
conectados entre si y la explo-

tación de -dispositivos penfén-

Usualmente la explotación

de una red local se limita a un
radio de acción relativamente

pequeño, tal es el caso de un

deparlamento financiero por

ejemplo, o tal ve/ deba cubrir

las necesidades de todo un

edificio Pero en ambos casos
sigue considerándose local.

De lodos modos las limitacio-

nes en cuanto a la distancia

máxima soportada por la

los dispositivos que puedan co^

dad de transferencia de la

formación, el prolocolo uttli

do y el sistema operativo sopor
tado entre oirás cosas, son es
pecificas de cada red y depen
de de la compañía que n

facture ésta

Por el momento podríamos
imaginar que una LAN es algo

así como una red telefónica

donde cada usuario una vez
conectado a esta puede enviar

y recibir información, lo cual si

bien a menudo es solamente

datos, la tecnología actual le

permite a estas redes transpor-

tar señales de video y de voz.

En la medida que aumentaba
la cantidad de usuarios dismi-

nuía el intervalo de hempo de
atención, y la performance dei

sistema dependía en general

¿Por qué una LAN?
Creo que los argumentos

para el uso de LANS que se

plantean a diario, son diversos

y en algunos casos contradic-

torios.

Aunque existen algunos pun-

tos que son indiscutibles y que
es necesario analizar

Uno de ellos se reduce a la

conocida expresión de Time
Shanng" (Tiempo Compartido],

el cual dio lugar a los procesos
interactivos, lo que provocó un

cambio radical a los modelos
computacionaies por la década
del sesenta, los cuales se ma
nejaban dentro de un contextc

en cuanto a procesamiento de
nominado "BATCH"
Ese tiempo compartido cor

sislia en una sene de termm;

les no inteligentes (bobas'
conectadas a un computadoi
central Esie atendía a cada
terminal durante un intervalo de
tiempo muy pequeño, pero

dada la velocidad a que el pro-

cesador etectuaba este ciclo

de atención, al usuario de una

casi exclusivamente del hard-

ware del procesador central.

Poco tiempo después apare-

cería en el mercado el micro-

procesador, y con él, los micro-

computadores
Estos presentaban una gran

versatilidad y un costo bastante

accesible, lo que provocó una
gran aceptación masiva en el

mercado Pero si bien eran muy
versátiles, con capacidad de
manejar poderosos utilitarios

que se diseñan a diario para

éstos, la modalidad de trapaio

era de monousuario

Comenzó asi a surgir la ne-

cesidad de establecer una co-

municación (luida entre ellos,

de manera que les permitiera a

los usuarios básicamente cen-

tralizar la información, compar-

tir los recursos (caso de los pe-

riféricos de alto costo), y au-

mentar la velocidad de proceso

basada en la idea de un proce-

samiento distribuido

Si bien éstas son algunas de
las pautas que marcaron la ne-

cesidad del diseño de redes
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en su mayoría son las mismas
que se plantea hoy en día el

usuario de compradores per-

sonales para adoptar una LAN

Componentes de una LAN
Las redes de área local man-

tienen en general un diseño es-

tructurado, sobre el cual uno
puede ir conformando la red

según las necesidades especi-

licas de cada caso
Uno de estos componentes

es el cable el cual permiie la

interconexión de cada compo-
nente de la red y le da soporte

a los canales de comunicación
permitiendo la recepción y
transmisión de la inlormación

El tipo de cable depende de
cada necesidad y de cada red.

los cuales los veremos mas en
detalle como medios de trans-

Como interlaz. una pieza de
hardware es localizada entre el

cable y ios microcompuladores
(PC). Esta placa es llamada ge-
neralmente NIC (Network Inter-

faceCard)
Además se requiere de un

medio de soporie para almace-
namienio masivo de inlorma-

ción (archivos y programas a

ser compartidos por los usua-
rios)

Generalmente este medio es
un disco duro (Hard Disk). el

cual permite una alta capaci-

dad de almacenamiento Aun-
que algunas arquitecturas per-

miten el uso aleatorio (RAM-
DOM) de cualquier dispositivo

de almacenamiento de la red

incluyendo "Floppy disk drive"

Debido a que una red es un
sistema multiusuario, ya que
mas de una persona puede en-

viar o requerir información so-

bre un simple PC, es requisito

de la red contar con un admi-
nistrador que soporte los me-
dios a compartir, esle compo-
nente es conocido como SER-
VER (servidor), ya que da servi-

cio a la red permitiéndole a los

usuarios compartir los recursos

y mantener centralizada la in-

lormación

Este dispositivo suele ser es-

pecifico de cada fabricante y
pensado para ofrecer una alta

performance en la explotación
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de la red Aunque suele ser po-

sible lambien que esta luncion

la cumpla cualquier integrante

de la red que en su configura-

ción incluye los elementos an-

teriormente nombrados (Cable

Nic, Hard disk)

De todos modos este úilimo

punió es manejado por otro

componente importante de la

red, y es el que da "inteligen-

cia" al sisiema. el soltware

Este sollware es llamado NOS
(Network Operaling System)

2. Topología de la red

y protocolos de
comunicación

Si bien no podemos estable-

cer una simple solución de di-

seño para LAN si podemos ha-

blar sobre coincidencias que
deben existir sobre la estruefu-

La mayoría de los fabricantes

de LAN han aceptado la impor-

tancia de establecer una es-

tructura, y ellos han debido se-

guir el esquema para redes de
ISO (.International Standard Qr-

ganfzations), con relerencia al

modelo OSI (Open Sysiems ln-

lerconnection).

El modelo OSI no promueve
o establece una norma en parti-

cular Sus definiciones son lo

sulicienlemente (

incluir muchas nom
El modelo OSI i

LAVER7 Aplicaciones
• LAYER6 Presentación
• LAVER 5 - Sesión

LAYER 4 Transporte
• LAVER 3 Network

LAYER 2 - Enlace de dalo

LAYER 1 Física

Presentación

Figura 2

Estos niveles son indepen-

dientes, y donde cada uno de
ellos es concebido como mter-

faz del nivel adyacente Por

e¡emplo del nivel 2 se pueden
pasar datos al nivel 3 o al nivel

l
.
pero del 1 no se puede esta-

blecer una comunicación direc-

El modelo es jerárquico y la

lunción que cumplen los distin-

tos niveles podemos dividirlas

Debido a que las definiciones

de cada uno de esios niveles

son bastante andas y teóricas,

trataremos de trazar un parale-

lo con sus correspondientes

Las elapas 1 y 2 son niveles

de hardware Ellos proveen la

conexión fundamental para
permitir los más solisticados

servicios La topología y el an-

cho de banda (velocidad) de la

red son determinadas en esios

niveles.

A nivel hardware las dos ar-

quitecturas que mas predomi-

nan para trabajos en redes con
PCs hoy en dia son Ethernet y

ARCnet En EE UU el Comité
del Instituto de Ingenieros Eléc-

tricos y Electrónicos 802 (IEEE)
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es el primer grupo que establo-

Ce los modelos para nelworks

Si bien el hecho do tener

ciertos modelos en los niveles

ele hardware, muchas compa-
ñías han elegido modificar es-

tos modelos y experimentar sis-

temas con una performance su-

perior

Algunas de estas compañías
han trabajado para que su sis-

tema sea aceptado comp mo-
delo IEEE, caso de IBM cuando
liberó la "IBM PC Network". y

ahora con su nueva red "IBM
Token Ring" (IEEE 802.5)

Debido a la creación de nue-

vos modelos sobre los mismos
niveles de hardware es conve-

niente referirse a ellos como es-

quemas en vez de modelos.

La situación no es menos di-

versa en los niveles de software

ílayers 3 a 7) del modelo OSI.

El nivel (layer) 4 que define la

distribución de direcciones so-

bre la red. estableciendo el me-
canismo de transferencia de in-

formación es el comunmente
llamado nivel de protocolo

Uno de los protocolos co-

munmente usado en LAN es el

XNS. Xerox Network Systems,

propio para comunicaciones

peer-lo-peer' (de igual a

igual), que se dan por excelen-

cia en una red de mícrocompu-
tadores.

El protocolo en el nivel 4 para

IBM es el SNA (System Network

Architecture). el cual es esen-

cialmente un protocolo "host-

. pero que gradual-

mente ha sido adaptado por

IBM para darle servicio a las

estaciones de trabajo en insta-

laciones de inteligencia distn-

Este alcanza hoy en dia su

uso en LANs, caso instalacio-

nes con dispositivos "gate-

ways" que permiten la comuni-

cación de una LAN con un

computador principal (mainlra-

me| Irabaiando con protocolo

SNA
La ECMA (European Computer
Manulacturers Association)

está trabajando con la ISO (In-

ternational Standards Organi-

zaron] y la oficina de modelos
de EE.UU. para desarrollar su

propio protocolo

Por el momento podemos
quedarnos con la idea de que
en estas capas (3 y 4¡ adminis-

tramos todo lo referente al NOS
(Network Operatmg System) lo

cual desde el punto de vista del

usuario es muy importante de-

bido a que en el NOS encuen-

tra el control de acceso a los

utilitarios de la red como asi

también acceso a procedimien-

tos, y organización de datos

En cuanto a los niveles supe-

riores del modelo de OSI (la-

yers 5, 6 y 7) aún se encuentran

en un estado teórico, inclusive

algunas confusiones se han

dado a lugar con labricanies

como Xerox al presentar publi-

caciones de protocolos de alto

nivel en estas capas.

En cuanto a las topoiog.as

son las que provienen de las

definiciones de los niveles (la-

yers) del hardware de modelo
OSI

El costo y la flexibilidad de la

instalación de la red son atecta-

das en parte por la topologia

como asi también la confiabih-

dad.

Muchas topologías son usa-

das para LAN pero todas ellas

tienen cierta similitud Cada red

usa un cable para transportar la

información, este cable debe
controlar el movimiento de la in-

formación sobre la red en forma

confiable.

En la mayoría de las topolo-

gías las señales son transporta-

das en todas las direcciones

desde el PC transmisor Cada
dispositivo tiene su propia di-

rección asignada, y el software

usado sobre los dispositivos de
la red acepta los mensajes con
su propia dirección e ignora los

demás.
Las topologías comúnmente

usadas por las LANs son oási-

camente Star (estrella). Ring

(anillo), Distnbuted Bus (barra

distribuidora] y Token Bus
La topologia Star (figura

N" 3) tiene un cable por sepa-

rado para cada PC de la red

donde cada cable es conecta-

do al procesador central de
éste (server). Esta topología es

muy usada en redes "host-to

terminal", y en sistemas PBX
pero poco usada en Local Área
Network (LAN)

Enl; a (Stari topología estre

el procesador central envía la

información desde sus fuentes

a sus destinos (cualquier otro

PC o dispositivo periférico]
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El mensaje o información lle-

ga al PC a través del Server. y
el PC reconoce el mensaje Si

el PC no reconoce el mensaje,

el Serve' lo envía nuevamente
Las ventajas de esta topolo-

gía son que la conexión del

hardware es simple y que a ve-

ces existiendo cables telefóni-

cos éstos pueden ser usados
como medios de transmisión

Asimismo, esta topología lle-

ne varias desventajas al ser

usada en "local área networks"

Entre las desventajas pode-
mos decir que bajo esta topolo-

gía cada PC debe ser conecta-

do al procesador central con un

cable dedicado por lo que se

utiliza mucho más cable que en
otras topologías.

La instalación de un PC adi-

cional a la red es más diliculto-

sa debido a que un nuevo ca-

ble debe ser instalado desde el

procesador central al PC
Otra desventaja que existe

(punto muy vulnerable en la

red] es el procesador central

(server). ya que si éste falla

toda la red queda inoperante

En el caso de que las estacio-

nes de trabajo sean mteligén-

al fallar e pue-

den seguir trabajando con ope-
raciones stand-alone", pero

generalmente no pueden asu-

mir el rol del server

La topología Ring (figura

N u
4) es básicamente un siste-

ma cerrado, el cable pasa a tra-

vés de cada PC y peritoneo de
la red. y las terminaciones se

¡n formando un anillo

Con esta topología la red

esta propensa a "caídas", ya

que si un PC de la red falla,

toda la red cae y la operatoria

bajo la red se detiene

Este problema puede ser so-

lucionado haciendo trabajar
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dos anillos en paralelo, pudien-

do efectuar un "by-pass" de la

¡T'ciqursa que se cae enlazando

la apertura del otto anillo.

La topología de barra distri-

buidora (Distnbuied Bus) es la

más frecuentemente usada en

LANs
El Bus es un cable simple

que hace de "camino" para la

información a través del área

deirabajo Esta topología es al-

tamente segura y flexible, cual-

quier lalla en un dispositivo de
la red no afecta a la operación

de la misma pera fallas del ca-

ble provocarían la caída de la

red

??
Figuras BUS

La topología "Token Bus'

también llamada "Distribuied

Star", se asemeja a la "Distnbu-

ied Bus'' en que ambas usan
un simple bus Sin embargo, la

Token Bus usa unos dispositi-

vos de inierfaz especiales en
el Bus llamado HUBs, los cua-
les son conectados al bus en

los punios convenientes.

Cables dedicados corren

desdo estos HUBs a los PCs de
la network como muestra la fi-

3. Esquemas de
acceso

Como se menciono anterior-

mente cuaiquier topología que
usa un BUS común debe de al-

guna manera regular el acceso
a este BUS Dicho de otra for-

ma debemos prevenir que dos
PCs efeclúen transmisiones si-

multaneas o hagan uso de 1

BUS indiscriminadamente

Actualmente dos métodos de
acceso son utilizados:

* Carrier Sense Múltiple Ac-

cess (IEEE 802.3 CSMACD)
" Token Passing

(IEEE 802.4 Token Bus)
(IEEE 802 5 Token
Rmg)

El CSMA es usado por Ether-

net y el "Token Passing" por
ARCnet
En el caso de CSMA (Acceso

Múltiple por senseo de Pone-
dora) una estación que desea
transmitir "escucha" el medio
para determinar si otra transmi-

sión se está efectuando Si el

medio se encuenira libre, la es-

tacón Iransmile De lo contrario

la estación espera un período

de liempo e intenta nuevamen-
te.

Posteriormente a la transmi-

sión, la estación espera un
tiempo razonable para recibir

de la estación receptora una
señal de reconocimiento en
caso de no recibirla, la estación

transmisora presume que el pa-

quete no llegó a desuno (tal vez

por una colisión) y vuelve a

Iransmitirio.



La mayoría de las redes CSMA
incluyen la Detección de Coli-

siones (CD) como parle del mé-
todo de acceso (CSMA'CD)
Esta lécnica pretende solucio-

nar el problema que se presen-

la al chocar dos paquetes de
información en el medio de
transporte ya que éste perma-

nece inerme durante la transmi-

sión de estos paquetes
El CSMA/CD reduce esta

pérdida, ya que mieniras un PC
transmite éste continúa escu-
chando al medio para verificar

rrumpida Si otro PC transmitió

durante este tiempo, el resulta-

do de la colisión será detecta-

do Cualquier PC que detecta
la colisión envía una señal de
alerta para que se retransmita

después de un intervalo prede-

En cuanto al Token Passmg"
es un método de acceso que
se relaciona estrechamente

con algunas topologías cerra-

das del tipo de anillp (ring] ya

que esta estructura tiene implí-

cito un ordenamiento cíclico

Sin embargo se adapta tam-

bién en topologías BUS ya que
se puede hacer que el BUS se

(Token Busi

Este método de acceso se

puede ver clai

64

configuración del lipo "Token
Ring", en la cual la técnica de
acceso está basada en el uso
de un pequeño paquete cono-

cido como "loken". que circula

alrededor del anillo. Cuando to-

das las estaciones están ocu-

padas y ninguna desea Irans-

mitir, el paquete "token" es re-

conocido como libre ("Iree").

resultado del reseteo de un bit

de status (figura N" 7 tiempo =

Si una estación desea trans-

mitir detecta el paso del 10-

ken". modifica la esiruciura de
los bits de status y lo pasa de li-

bre ("free") a ocupado ("busy")

iransmiiiendo inmediatamente

siguiendo el paso del token

ocupado" (tiempo = t,)

Debido a ello en liempo » l¡

no hay token libre ("tree) y si

otra estación desea transmitir

deberá esperar hasta que el to-

ken dé una vuelta completa en
el anillo y sea sacado por la es-

lación transmisora quien inser-

tará un nuevo "token libre" en el

anillo (tiempo = h)
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